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INTRODUCCION 

Campesinado y economía campesina son temas que han sido y siguen siendo e l 

centro de un debate amplísimo, e l cual ha estado apoyado por una producción 

l i t e r a r i a enorme. Sin embargo> es bien conocida la d i f i cu l tad que se encuen-

tra a l t ratar de de f in i r rigurosamente dichas expresiones, que siguen siendo 

ut i l i zadas en los contextos más variados y re f i r iéndose a etapas histór icas 

muy diversas. Se l e llama campesinos hoy en día a l pequeño agr icultor en 

Bol iv ia y en México, en España y en I t a l i a . Fueron campesinos los de la agr i -

cultura rusa a comienzos de s i g lo de que nos habla Chayanov, los alemanes de 

Kautsky,y los franceses de Servolin. Expresiones como campesino y campesinado 

se ut i l i zan para designar realidades tan di ferentes en su carácter y en su 

contexto h is tór ico que es evidente e l hecho de que se está uti l izando una 

terminología demasiado general. Sin embargo, e l problema no es meramente 

terminológico. Si as í l o fuera, se solucionaría de una manera bastante simple 

a través de una mayor art iculación del vocabulario. En realidad la complica-

ción seria se produce cuando se teor iza sobre los campesinos y e l campesinado, 

moviéndose a un n ive l de abstracción l o suficientemente elevado que permita 

r e f e r i r s e a realidades muy amplias. En estos casos., e l uso de una termino-

log ía no d ivers i f i cada refuerza e l pe l igro -siempre presente- de apl icar 

arbitrariamente a una realidad conceptuaiizaciones que fueron elaboradas con 

respecto a otras realidades demasiado d i ferentes . No cabe duda de que algunos 

de estos casos pueden no ser considerados debido a que su forma de teor i zar 

y su anál is is de la realidad son demasiado pobres- pero, por c i e r t o , esto no 

puede considerarse como una generalidad. De hecho, e l uso de una misma expre-

sión para designar realidades tan lejanas en e l tiempo y en e l espacio con-

t iene implícitamente la idea de que existe entre e l l a s c ier ta homogeneidad 

de fondo, que comparten una base mínima. En c ier tos casos, sin embargo, 

esta idea viene expl ic i tada y aclarada, pero no siempre es l o más frecuente. 

El ob je t i vo de este trabajo no es intentar aclarar cuál puede ser e l 

mínimo común denominador de estas realidades diversas. Tampoco se hará aquí 

mención alguna respecto a l pensamiento de un autor u otro r e l a t i vo a l o 

anter ior , l o que s í ser ía ú t i l para aclarar e l uso de la terminología y la 
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evolución de las ideas pero es más propio de una tarea académica de histor ia 

del pensamiento económico. Sin embargo., antes de introducirse en e l tema de 

la inserción del campesinado en los mercados, es preciso aclarar dos puntos. 

Primero3 es necesario exp l ic i tar brevemente lo que en este texto se entiende 

por campesinado y por campesino y en segundo lugar, es preciso reconocer que 

este trabajo inevitablemente adolecerá de la problemática propia de toda gene-

ral ización que proponga aplicar a un contexto teorizaciones que tienen sus 

raíces en otro. 

Consecuente con la experiencia de quien escribe, las tes is que aquí se 

plantean tienen su referencia más inmediata en la realidad europea. La rea-

lidad latinoamericana está presente limitada y parcialmente y otras realidades 

están indirectamente presentes a través de la b ib l i og ra f í a . Tal es e l caso de 

Japón e India» realidades directamente desconocidas para e l autor;, pero que 

tienen la peculiaridad de ser a l mismo tiempo casos muy interesantes y muy 

estudiados. Con respecto a este segundo problema, l o que se pretende hacera 

luego de haberlo expl ic i tado, es intentar ident i f i car un h i lo conductor entre 

estas distintas experiencias. Es así como en los tres primeros párrafos se 

comenta -aún sin referencias históricas puntúales- e l modo cómo la absorción 

de la agricultura en los c ircuitos y mecanismos propios de una economía 

capita l ista transforma la posición in i c i a l de la unidad campesina, sus obje-

t i vos , su forma concreta de operar y sus resultados. El camino que se indica 

l l eva a una progresiva disminución de las peculiaridades de esta forma de 

producción v is -a-v is la empresa cap i ta l i s ta . Sin embargo, las diferencias 

entre unidad campesina-familiar3 por un lado, y empresárial-capital ista, por 

e l otro, disminuyen sin desaparecer, por lo cual-resulta ú t i l la confronta-

ción continua de ambas estructuras en su forma de actuar. 

" El primer aspecto mencionado y que hay que dejar bien en claro se r e f i e r e 

a l o que en este estudio se entiende por campesino. Sin otra pretensión que 

la de emplear una def inic ión ú t i l con respecto a la tarea que se está desarro-

llando , se def in irá como campesina una unidad famil iar que es sede de un pro-

ceso de decisión que cubre simultáneamente las esferas de producción y de con-

sumo. Por razones que más adelante se explican ¡, aparecen como sinónimas las 

expresiones "campesino", 
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expresiones ''campesino", "pequeño agricultor ' ' y ''pequeña unidad familiar11, 

produciendo la confusión que se acaba de comentar, quizás con la sola ventaja 

de que se exp l i c i t a de antemano. 

En la segunda parte, desde e l párrafo cuarto en adelante, se propone un 

esquema de anál is is del comportamiento de la unidad fami l iar de producción/ 

consumo a par t i r de un conjunto de hipótesis simples sobre e l ambiente en que 

e l l a opera, su dotación i n i c i a l de recursos y sus ob je t ivos . El ambiente 

queda def inido básicamente en términos de la estructura de los mercados en los 

cuales la unidad opera y de un sistema de precios, de las estructuras y 

condiciones técnicas de producción. 

Lo que a continuación se presenta es un modelo teór ico y , como todo 

modelo, es una simpl i f icación de lo rea l . Al s imp l i f i car , siempre se corre 

e l r iesgo de construir -con manos propias- no sólo una imagen equivocada de 

la real idad sino incluso un lente ( e l modelo se usa para "ver " muchas r e a l i -

dades) que distorsiona las imágenes. Por otro lado, un modelo permite enfo-

car mejor c ier tos aspectos a los que se quiere otorgar mayor atención, y poner 

de manifiesto las implicaciones de las hipótesis que se plantean. Un punto 

muy delicado es., justamente, la selección de las hipótesis y se t iene plena 

consciencia de que las que aquí se adoptan pueden ser cr i t icadas por varios 

lados. Al pretender r e f e r i r s e a una realidad tan variada, e l mayor f rente 

de c r í t i cas se s i tuaría en l o que respecta a la correspondencia de las hipó-

t es i s con alguna realidad concreta. La única defensa de antemano posible 

consiste en l a idea de que no se puede ex i g i r que e l modelo se ajuste f i e l -

mente a una realidad part icular precisamente porque éste pretende ser muy 

general. La forma de evaluarlo sería v e r i f i c a r s i está recogiendo correcta-

mente los aspectos más básicos que pueden ser comunes a realidades por l o 

demás diversas. Sin embargo, muchos ajustes pueden ser sugeridos a l confron-

tar e l modelo con dist intos casos concretos, l o que de todos modos requiere 

c i e r to n ive l de abstracción. 

Se puede c r i t i c a r , por otra parte, e l propio enfoque anal í t i co y las 

categorías conceptuales que se u t i l i zan . Sin mucha orig inal idad ya que ex iste 

mucha l i t e ra tura a l respecto, la idea es que e l aparato conceptual propio de 

/la microeconomía 
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la microeconomía t iene un gran potencial anal í t i co y que los pel igros inheren-

tes a este t ipo de anál is is pueden ser superados al ' darles previamente un 

marco de referencia más amplio no solo macroeconómicó sino más bien en la 

óptica propia de la economía p o l í t i c a . • 

/A. LA 
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A. LA FAMILIA CAMPESINA COMO PEQUEÑA UNIDAD DE PRODUCCION-CONSUMO 

Al estudiar la economía de la producción con respecto a agriculturas que se 
caracterizan por tener.estructuras capitalistas -incluso en el nivel mismo 
de la explotación agrícola- no es necesario considerar la esfera del consumo 
simultáneamente con la de la producción. La esfera del consumo aparece en 
el escenario únicamente a través del sistema de precios de los productos que 
implican ciertas condiciones de demanda. La demanda o las demandas con las 
cuales el productor entra en contacto no son siempre la de los consumidores 
finalesj sino más bien la de otras empresas que transforman y/o comercializan 
los productos del campo. La cadena que va desde el agricultor hasta el con-
sumidor puede ser más o menos larga y compleja pero., por lo general, no es 
necesario considerarla axplicitamente cuando el objeto del análisis es simple-
mente la unidad de producción agrícola. Para el estudio de ésta en cuanto 
unidad de producción capitalista, existe un cuerpo teórico bien consolidado 
y articulado, junto a un aparato de formalización y operacionalización del 
análisis muy desarrollado. 

Muchas de las complicaciones que se han planteado recientemente en 
materia de teoría de la empresa tienen, por lo general, poca relevancia en el 
caso de la empresa agraria. De hecho, dichas complicaciones surgen con res-
pecto a estructuras empresariales muy grandes, internamente complejas, no 
siendo precisamente el caso de la realidad agrícola, incluso cuando ésta se 
caracteriza por unidades de grandes dimensiones. Comparadas con las grandes 
empresas que operan en sectores industriales y/o de comercialización, las 
empresas agrarias -operando sólo a nivel de la producción- son en la mayoría 
de los casos relativamente pequeñas y simples en su estructura interna. 
Distinto es, obviamente, el caso de aquellas empresas que además están pre-
sentes en el sector de transformación y comercialización; frecuentemente en 
estos casos el sector agrícola es solamente uno de los múltiples sectores en 
que está presente la empresa. Su dimensión llega a ser muy grande y su 
estructura compleja, perdiendo, de este modo, relevancia su caracterización 
sectorial. 

/Dada la 
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Dada la importancia que tienen las relaciones intersectoriales en la 
estructura interna de la empresa, así como en sus relaciones externas, el 
estudio de este tipo de realidad no puede restringirse exclusivamente a lo 
agrícola. Tiene que enmarcar, al mismo tiempo, una actividad que cubra no 
solo anillos de una cadena alimentaria complejas sino también con frecuencia 
actividades no directamente relacionadas con la agricultura. El mismo marco 
espacial e institucional se amplía y se complica, como se ve más claramente 
en el caso extremo de las empresas transnacionales o multinacionales. En 
estos casos un estudio sólo en términos de economía de la empresa puede tener 
un sentido limitado al mismo tiempo que se hace más complejo en la propia 
formulación conceptual. Por el contrario, volviendo al caso de las empresas 
que operan estrictamente al nivel de la producción agrícola, un enfoque sólo 
en términos de economía de la empresa tiene valides con respecto a una serie 
de problemas y es al mismo tiempo relativamente simple en la parte conceptual. 

Distinto es el caso de la agricultura campesina y/o familiar. Por muy 
variada que pueda ser en su interior esta compleja realidad en distintos 
países y niveles de desarrollo, siempre tiene un denominador común: la 
unidad familiar es siempre al mismo tiempo una unidad de producción y dé con-
sumo. Las dos esferas están íntimamente libadas; en un extremo está el caso 
de las unidades de mero autoconsumo, con relaciones de mercado mínimas,' en 
el otro, las que venden prácticamente toda la producción y compran en el mer-
cado todo lo que la familia consume, además de los insumos. En este último 
caso, aparentemente existe una separación completa entre las esferás de pro-
ducción y de consumo, que de hecho no es así, porque en la definición del 
comportamiento de la unidad hay, por lo menos, un elemento que en el rondo 
las une: esto es, el tiempo disponible dentro de la unidad, que puede ser 
usado directamente en consumo final (tiempo libre, descanso) o en producción 
de ingreso, en actividad autónoma (en la explotación agrícola) o en uña rela-
ción laboral de asalariado. Así, pues, un estudio microeconómico de la agri-
cultura familiar o campesina debe siempre considerar ambas esferas. La dél 
consumo, por lo menos en lo que respecta a la relación entre descanso y oferta 
de trabajo, y la de producción, considerando ya sea la producción agrícola 
autónoma como también la posibilidad de vender en el mercado la fuerza de 
trabajo familiar. 

/Hay otros 
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Hay otros aspectos que caracterizan la agricultura familiar vis-a-vis 
la capitalista, que pueden ser considerados en alguna forma como corolarios 
o especificaciones de lo más arriba comentado. 

En la agricultura familiar normalmente el proceso productivo es llevado 
a cabo sin o con escaso trabajo asalariado. Si no fuera así, la unidad per-
dería su peculiaridad y podría estudiarse con el instrumental propio de la 
teoría de la empresa, si se estudiara la producción, o con el de la teoría 
de la demanda, si se estudiara el consumo., sin necesidad de considerar simul-
táneamente las dos esferas. Al estar ausente o sólo marginalmente presente 
el trabajo asalariado, la variable ganancias a su vez asume un papel menor, 
o nulo, en el comportamiento de la empresa.- Mientras que el comportamiento 
de la empresa capitalista tiene por objetivo de alguna forma la maximización 
de las ganancias, el de la empresa familiar se relaciona directamente con el 
nivel del ingreso familiar. Esto es básicamente -aunque no exclusivamente-
una remuneración de la fuerza de trabajo a la cual se puede agregar marginal-
mente ganancias y rentas. En muchos casos estas dos últimas no aparecen de 
forma manifiesta, pero sí se pueden evidenciar en una disagregación funcional 
del ingreso. 

Otra peculiaridad de la agricultura familiar es el papel que juega la 
variable riesgo al determinar su comportamiento. Es cierto que de igual 
modo en la empresa capitalista la regla de comportamiento bien difícilmente 
puede reducirse a una pura y simple maximización de las ganancias. En 
realidad, sería más apropiado decir que el empresario intenta maximizar el 
valor esperado de las ganancias más que ellas mismas. pero, previamente . él 
se preocupará de evitar caminos demasiado riesgosos, lo que, por ejemplo, 
ocurriría al adoptar técnicas muy distintas de las que está acostumbrado a 
utilizar. Así también es muy razonable pensar que antes de intentar conse-
guir el más alto valor esperado de sus ganancias, él se preocupe de que éstas 
por lo menos no sean negativas. Y por último, su preocupación más básica 
será la sobrevivencia misma de la empresa, la que se puede expresar como el 
valor mínimo de probabilidades que él está dispuesto a aceptar de que las 
ganancias sean positivas. 

/Al introducir 
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Al introducir elementos de riesgos e incertidumbre no hay duda de 
que el análisis se complica, primero porque es difícil evaluar la impor-
tancia de dichos elementos, y, segundo, porque al ser subjetivas las eva-
luaciones del riesgo, es subjetivo también el carácter más o menos óptimo 
que se puede atribuir a la actividad de la empresa. 

Todo lo hasta ahora comentado con respecto a la empresa capitalista 
vale con mayor fuerza para la familiar-campesina. Al sustituir la variable 
ganancia por la de ingreso familiar resulta de inmediato claro como, ceteris 
paribus, la aversión al riesgo tiende a ser más grande porque, por último, 
aquí se está jugando la base de subsistencia misma de una familia. Pero 
no sólo hay mayor aversión al riesgo, sino también, por lo general, hay más 
riesgo en el mundo de la unidad' familiar campesina. El riesgo es más alto 
al ser más bajo el nivel de información, con respecto a las técnicas y a 
las condiciones de mercado. 

Ceteris paribus, el campesino tiene menor acceso a los centros de 
capacitación y experimentación, a las fuentes de informaciones sobre las 
condiciones de los mercados y, además, al menos que haya un notable.desa-
rrollo de estructuras cooperativas, tiene un muy modesto poder negociador. 

/B. DE 
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B. DE CAMPESINO A AGRICULTOR 

El proceso de inserción del campesinado en los mercados puede ser visto como 
parte de un proceso más amplio de ruptura, a varios niveles, del aislamiento 
en que se encuentra inicialmente la comunidad campesina. Situaciones de 
aislamiento completo, si es que existen, son hoy día extremadamente limitadas. 
De todas maneras, es útil para el presente estudio considerar una situación 
inicial de fuerte aislamiento, ilustrar sus características y las condiciones 
que la determinan para luego examinar los factores que, rompiendo el aisla-
miento, cambian el equilibrio inicial y empujan hacia nuevos equilibrios, o 
bien crean una situación de desequilibrio permanente. 

Se puede caracterizar la situación inicial por la ausencia, mejor 
dicho la escasez, de relaciones con el mundo externo. En la esfera económica 
esto significa un muy modesto intercambio comercial -de productos y de 
insumos- con el exterior. En la esfera técnica, el aislamiento implica con 
frecuencia un ritmo de cambio tan lento que sencillamente parece que no lo 
hubiera. El modelo de producción-consumo está basado en los recursos dispo-
nibles internamente al sistema y es, a su vez, muy poco dinámico. Un nivel 
tecnológico muy modesto determina con frecuencia una baja capacidad de control 
sobre el ambiente y sobre el proceso productivo. Por consecuencia, la pro-
ducción agrícola campesina, mucho más que la agrícola en general, se carac-
teriza por un alto nivel de riesgo e incertidumbre. 

^En la economía campesina aislada, las condiciones técnicas y los limi-
tados recursos disponibles por persona determinan comúnmente un margen muy 
modesto entre producción y consumo. Las posibilidades de acumulación son, 
por consecuencia, muy modestas y el sistema es, por lo tanto, básicamente 
estático. Puede resultar extraño hablar de acumulación dentro de una eco-
nomía agrícola y es útil aclarar este punto. En la literatura se encuentra 
muy frecuentemente la idea de que la agricultura en general, y la campesina 
en particular, no son sede de un proceso de acumulación. En toda la litera-
tura de escuela dualista, sea clásica o neoclásica, la ausencia de acumula-
ción más que adjetiva es parte central de la definición misma del sector 
agrícola. Sin embargo, una economía campesina aislada tiene todo un conjunto 

/de actividades 
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de actividades, íntimamente ligadas a la producción, cuyo fin no es directa-
mente la producción presente, sino más bien crear o mejorar las condiciones 
para la producción futura. En este sentido, las mejoras en el.sistema, de 
cultivo -hay ejemplos clásicos de casos en que hay que producir antes la 
tierra para luego cultivarla- las mejoras en las técnicas, la producción de 
instrumentos, pueden ser considerados como un verdadero proceso de acumulación. 
La importancia de dicho proceso no disminuye por el hecho de. ser frecuente-
mente muy lento,.y por lo tanto difícil de detectar. Por el contrario, al 
ser muy escasas las relaciones externas, tiene un.papel crucial en la deter-
minación del destino futuro del sistema, que puede ser un lento progreso en 
el caso más optimista, o una situación esencialmente estática en la mayoría 
de los casos. Pero puede también ser, en casos extremos, una degradación 
progresiva, al deteriorarse aún más la relación recursos naturales/hombre. 
El mecanismo de dicho deterioro en un sistema aislado es justamente la 
incapacidad de dedicar recursos para objetivos futuros debido a las 
dificultades de la situación presente. j 

Las condiciones que determinan y mantienen el aislamiento pueden ser 
técnicas o económicas. Puede darse una situación de aislamiento por ser 
dificiles las comunicaciones, como en el caso de que no haya carreteras. 
Por lo general, un obstáculo físico no es condición ni necesaria ni suficiente 
para que haya aislamiento, a pesar de ' i que se dé en muchos casos. La 
construcción de una carretera puede romper definitivamente el aislamiento de 
una comunidad campesina que se debía a las dificultades de transporte y°comu-
nicación, mientras que otra comunidad puede seguir viviendo aislada a pesar 

de que existan carreteras, por falta de las condiciones económicas necesarias 
I 

para que se produzca un intercambio. 
Cuando el obstáculo a la apertura y; al intercambio es solamente físico^ 

su naturaleza es obvia y manifiesta. Si bxiste una demanda y una oferta 
potenciales de importaciones y exportaciones entre la comunidad campesina y 
el mundo externo, y sólo falta un sistema de transporte que físicamente per-
mita el intercambio, la construcción de dicho sistema transforma demanda y 
oferta latente en real y a medida que avaftza el intercambio, se acaba el 
aislamiento económico. Lo que aquí se está considerando como un obstáculo 

! /físico puede 
i 
i i 



- 11 -

físico puede considerarse también en su naturaleza económica, en el sentido 
de que al fin y al cabo, el superarlo es, en la mayoría de los casos , sólo un 
problema de costos. En casos extremos, las dificultades técnicas pueden 
implicar un costo altísimo. Por lo general, el problema es que ¿quién se 
hace cargo de dicho costo? Esto fácilmente queda fuera del alcance de la 
pequeña comunidad campesina. Para ella que haya o no carretera, que se cons-
truya o no la misma, es más bien lo que el economista llama un problema de 
economías externas (externalities). En muchos casos el aislamiento es fuerte 
sin ser completo y el sistema vial es insuficiente más bien que inexistente, 
de manera tal que es muy fácil traducir en términos de costos lo que a primera 
vista parecería un problema exclusivamente técnico. 

Puede, por otro lado, darse el caso de que, a pesar de que haya un sis-
tema vial suficiente, no haya intercambio económico. La comunidad campesina 
puede tener su propia demanda latente para importar bienes de consumo o 
insumos, pero para traducirla en demanda real necesita a su vez exportar. Si 
no logra vender afuera productos o0 factores productivos, no tiene con qué 
pagar lo que .quisiera comprar afuera. Ahora bien, tal como se ha mencionado, 
es muy posible que la economía campesina no tenga sino un modesto superávit 
vendible. Incluso, si es que existe un superávit importante de productos, 
éste debe competir en los mercados externos de la ciudad, con la oferta del 
sector capitalista o con los productos de importación. Las mismas condiciones 
iniciales en que se encuentra la economía campesina pueden determinar, además 
de una escasez de productos vendibles, un bajo nivel cualitativo de los 
mismos o una escasa respuesta a la demanda de la ciudad. La misma dispersion 
espacial de la oferta campesina puede traducirse en más altos costos de comer-
cialización y transporte y, por ende, en una desventaja más para competir en 
los mercados urbanos. Pueden haber excepciones, pero por lo general la eco-
nomía campesina se encuentra inicialmente con desventajas en los mercados de 
los productos a raíz de su atraso tecnológico., de su escasa dotación de 
recursos y de un conjunto de desventajas externas, entre ellas las ligadas a 
dificultades de transporte. , 

/Si no 
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Si no son productos agrícolas, la única mercadería que el campesino 
puede vender es su propia fuerza de trabajo. Y muy frecuentemente mediante 
su entrada en el mercado de trabajo se empieza a romper el aislamiento. En 
este caso, la condición necesaria es que jhaya una demanda de fuerza de trabajo. 
Es cierto que la transferencia desde el campo hacia la ciudad muy frecuente-
mente está determinada no tanto por una demanda concreta y efectiva de trabajo, 
sino más bien por una mera expectativa de¡ encontrar empleo en la ciudad. i 
Pero, sin embargo, si no hubiera ninguna 'demanda, las expectativas serían 
mínimas y, por lo tanto, mínimo sería el .flujo migratorio¿ Las condiciones 
de vida en el campo pueden ser tan adversas que los campesinos de todas 
maneras emigran a la ciudad. En este caso la fuerzâ  de trabajo se desplaza 
del campo a la ciudad, sin por eso dejar ¡de ser excedente. Y al no generar 
ningún nuevo poder de compra en el campo.i este proceso nada agrega con respecto i 
al problema que aquí se está discutiendo.; 

En algunos casos el aislamiento es, tal como se ha comentado, el resul-
tado de dificultades naturales. Y no cabe duda de que así debe haber sido 
con mucha más frecuencia en el pasado. Pero hoy día es, eñ la mayoría de los 
casos, el resultado de las particulares relaciones sociales, políticas y eco-
nómicas que se dan en una concreta circunstancia.histórica entre grupos, 
clases, áreas y países. En este sentido !el aislamiento es también el producto i 
de un proceso de marginalización. i 

La marginalización económica de la comunidad campesina con respecto a los 
centros se acompaña de una paralela marginalización -política y social y puede . 
producirse en varios niveles espaciales: •' en una aislada aldea rural- con res-
pecto a la ciudad, en una provincia periférica con respecto a la capital, en í 
un país de. la periferia con respecto a Ids centros .desarrollados'en la economía 
internacional. Por muy distintos que sean los niveles, la lógica del proceso 
de marginalización es bastante parecida. : En este sentido se utilizarán en 
forma intercambiable los términos marginal -periférico-' con respecto a la economía 
campesina, y los de centro, centros de desarrollo, polos de acumulación, con 
respecto a los países desarrollados, la metrópolis y más en general las áreas 
urbanas. Queda claro de por sí que dichd uso puede fácilmente no resultar 
riguroso y sólo tiene su justificación en el uso corriente que se hace de dicha 

/terminología. Por 
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terminología. Por otro lado, a un n i v e l muy simple e l concepto imp l í c i t o en 

dicho uso es claro:, una parte es p e r i f é r i c a con respecto a otra que es cén-

t r i c a ; es marginal respecto a l centro de un proceso o de un espacio. A pesar 

de que l a re lac ión puede tener una c lara art iculac ión espac ia l , en l o que aquí 

respecta, no es ésta l o que importa, sino más bien l a re lac ión de estructura 

y de función. 

En la re lac ión c en t r o -pe r i f e r i a , comúnmente e l polo más desarrol lado y 

dinámico es e l que controla l os c i r cu i tos económicos y comerciales as í como 

la pos ib i l idad de ampliarlos y l a inserción en e l l o s de nuevas áreas. El 

centro puede tener interés por incorporar en sus c i r cu i tos una nueva área, 

ya sea por ser ésta tona ventajosa abastecedora de productos (alimentos en e l 

caso de la economía campesina) o de insumos ( fuerza de t r a b a j o ) , o por ser 

potencia l consumidora de sus productos (insumos, manufacturas), o ambas cosas. 

Desde un punto de v i s ta microeconómico las ventajas a l intercambiar productos y 

se rv i c ios se manifiestan básicamente en términos de precios y costos r e l a t i v o s . 

Cuando la re lac ión potencia l de precios entre ciudad y campo (centro y p e r i -

f e r i a ) es suficientemente ventajosa para la ciudad ( e l cent ro ) , l a ciudad 

( e l centro ) presionará para que e l campo ( l a p e r i f e r i a ) se incorpore en sus 

c i rcu i tos económicos. En p r inc ip i o , puede perfectamente suceder que e l impulso 

a romper e l aislamiento venga del mismo campo ( l a p e r i f e r i a ) . Lo que aquí se 

está sugiriendo es que, por l o general , l a mayor presión será e j e rc ida por 

quien tenga más interés y fuerza . Concretamente, en la mayoría de l os casos 

habrán fuerzas operando por ambos lados, pero no siempre en la misma d i r ec -

c ión, ya que a vece;'; 110 coinciden los ob j e t i vos . En algunos casos es 

posible considerar e l pl?OCGSO u9 inserción de un área economica en otra área 

(en nuestro caso concreto del campesinado en l os mercados de la economía 

c a p i t a l i s t a ) como una movida hacia un óptimo paret iano, o sea, hacia una 

situación más ventajosa por ambas partes o , por l e imenos más ventajosa por 

una, y sin desventajas para la o t ra . Pero, por l o general , e l patrón de 

incorporación y su funcionalidad a los intereses de las partes queda neta-

mente marcado por e l polo más fu e r t e . Y sin que esto a ningún n i v e l implique 

posturas a i s l a c i on i s t as , las que serían básicamente an t ih i s tó r i cas , es 

/necesario i n s i s t i r 



necesario insistir sobre.el hecho de quej en muchos casos los patrones de 
inserción son desequilibrados en favor de'l más fuerte., con consecuencias 
talvez devastadoras para el más débil. .. j 

La ruptura del aislamiento pone en marcha una profunda transformación 
de la economía campesina. Una primera etapa de dicha transformación consiste 
en la sustitución de productos generados(internamente en la unidad de sub-
sistencia por otros que se compran afuera en el mercado. Inicialmente, 
cuanto más aislada de los centros y de los mercados, en mayor medida la unidad 
campesina es sede de actividades múltiples, muchas de .ellas incluso no 
estrictamente agrícolas, tal como la producción de manufacturas y utensilios 
para el uso interno, o la transformación:y elaboración de productos agrícolas 
para uso interno o para el mercado (productos pecuarios, conservas vegetales, 
vino, aceite, etc.). En este sentido el¡ campesino es inicialmente mucho más 
que un simple agricultor. ; 

Es importante considerar las varias implicaciones que tiene el carácter 
múltiple y diversificado de las actividades dentro de la unidad campesina, 
para'luego entender cómo va.cambiando dicho carácter al romperse el aisla-
miento. A este respecto se puede poner atención en los siguientes dos aspec-
tos: a) equilibrio entre disponibilidad, y utilización de la fuerza de trabajo., 
y, b) equilibrio entre producción y consumo. 
a) Equilibrio entre disponibilidad y'utilización de la fuerza de trabajo. 
Un alto nivel de diversificación de las .actividades permite tener una más 
homogénea estructura temporal de los requerimientos laborales en la producción. 
Dicha estructura al ser más homogénea sé adhiere mejor a las disponibilidades 
de fuerza de trabajo propias de la unidad familiar. Debido al carácter fuerte-
mente cíclico de las producciones agrícolas, una diversificación de las mismas 
permite, de por sí, lograr cierta uniformidad en el tiempo de los requerí-
mientos. Es todavía frecuente que altos niveles de uniformidad en la distri-
bución temporal de la utilización de la•fuerza de trabajo sólo pueden lograrse 
combinando las actividades propiamente agrícolas con otras no directamente 
ligadas al ciclo biológico de las plantas. La diversificación, púas, es en 
este sentido el camino hacia la maximización en el uso de ,1a fuerza de trabajo, 
que es, casi por definición, el recurso abundante dentro de la economía 
campesina. 

j /Maximizando por 
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Maximizando, por un ladOjla utilización de la fuerza de trabajo familiar 
se tiende4 por el otro, a minimizar el uso de insumos no disponibles inter-
namente. En la economía campesina la abundancia de fuerza de trabajo y el 
escaso poder de compra tiende a imponer un patrón de producción muy diversi-
ficado y un patrón de consumo de autosuficiencia. Al disminuir la disponi-
bilidad de trabajo y/o al aumentar el poder de compra, otras fuerzas prevale-
cerán, tendiendo hacia cierta especialización en la producción y apertura • 
del patrón de consumo. 
b) Equilibrio producción-consumo. Diversificación de las actividades sig-
nifica variedad de productos y servicios. Cuanto más amplia sea la diversi-
ficación, la producción interna podrá cubrir mejor las necesidades de consumo 
de la familia. Mientras en el frente del consumo la tendencia es directamente 
hacia una minimización de todo lo que no está disponible internamente a raíz 
del escaso poder de compras en el frente de la producción, la diversificación 
permite abrir el abanico de necesidades que pueden ser satisfechas internamente. 

Debido a su propia estructura, a la dotación de recursos y a la lógica 
de su comportamiento, la economía campesina tiene inicialmente patrones de 
producción y de consumo muy íntimamente ligados entre sí. Un análisis de 
dicha economía que pretenda separar las dos esferas de acuerdo con la tradi-
cional conceptualización neoclásica, corre un peligro muy grande de terminar 
por ser profundamente distorsionada e incapaz de dar una interpretación satis-
factoria de la forma de funcionamiento y de la dinámica propia de la economía 
campesina. 

En todo proceso de desarrollo económico hay fuerzas de fondo que empujan 
hacia una progresiva inserción del campesinado en los mercados y hacia una 
ruptura de su inicial aislamiento. Dicha inserción deja consecuencias muy 
profundas en la estructura y funcionamiento de la unidad económica familiar. 
El aspecto quizás más general de dichos cambios es una progresiva separación 
de las dos esferas de la producción y del consumo. Al aumentar dicha separa-
ción, un análisis microeconómico que pretenda estudiar la producción sin con-
siderar simultáneamente el consumo, o vice versa, adquiere mayor sentido. 
Sin embargo, como todo sector artesanal, la economía agrícola familiar 
mantiene una peculiaridad muy importante al ser al mismo tiempo productor y 
vendedor (por lo menos potencial) no sólo de bienes y servicios, sino también 
de fuerza de trabajo. 

/La inserción 
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La inserción en los mercados de-los productos expone al campesino a 
competir con otros agentes que en ellos oleren: el productor capitalista y. 
el importador de productos agrícolas. Laj producción campesina, la capitalista 
interna y la importada, por lo general - se caracterizan por distintos niveles 
de costos que tienen sus bases, debido a diferencias de estructura, de dotación 
de recursos y de nivel tecnológico que sé dan en los tres casos. . En líneas 
muy generales, el sector campesino tiene ¡ventajas en productos con alta inten-
sidad de trabajo, mientras que el sector capitalista las tiene en procesos que 

• 

se caracterizan por una intensidad alta de capital y/o de tierra y por técnicas 
que presentan importantes economías de escala. El sector externo puede.tener 
ventajas asociadas a uno u otro factor, pero, además (y muy típicamente), su 
posición rélativa-depende concretamente de las políticas comerciales, arance-
larias y cambiarías que tiene el país, En este sentido.la posición relativa 
de los precios puede incluso no tener mucha relación con la de los costos. . 
Las relaciones entre los costos, de la .producción capitalista y de la familiar 
es afectada por factores muy diversos qué operan en direcciones opuestas. 
Economías de'escalas asociadas a las grandes dimensiones y a la posibilidad 
de especialización tienden a otorgarle upa fuerte ventaja a la empresa capi-
talista, mientras que una oferta interna de trabajo tendencialmente abundante 
opera en favor de la campesina, por lo menos.en cultivos cuya técnica se 
caracteriza por una alta intensidad de.trabajo. 

Ventajas y desventajas de los dos sectores no pueden.ser plenamente per-
cibidas en el nivel de la producción, ya que sólo se aprecian plenamente en 
lina serie más amplia de anillos. Ellas ise expresan . en la posición relativa 
de poder de que gozan las dos distintas (entidades en los mercados de los 
factores y de los productos a varios niveles de elaboración de valor agregado. 

La ruptura del aislamiento y la inserción en los mercados van transfor-
i 

mando al campesino en agricultor neto. Disminuyen las actividades con la 
eliminación de las menos directamente ligadas al cultivo de la tierra y 
a la ganadería. Desaparecen primero aquellos productos que tienen sustitutos 
más ventajosos en términos de precios,y/o de calidad. Como consecuencia de lo 
anterior, debido a la necesidad de ampliar la escala.a nivel de cada uno de., 
los procesos productivos para poder captar las economías-asociadas con las 
nuevas tecnologías, la pequeña agricultura se va especializando progresivamente, 
hasta llegar en algunos casos al monocultivo. 

/Al avanzar 
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Al avanzar dicho proceso, e l bienestar del campesino va dependiendo, de 

modo creciente, de circunstancias y decisiones que escapan a su control , por 

estar éstas fuera de su ámbito individual de acción. Como ..individuo pierde 

cada vez más control sobre las variables que determinan su bienestar y su . 

posibi l idad de poder seguir siendo agr icul tor . Por la naturaleza misma de 

los procesos que van limitando la.autonomía de la pequeña unidad, e l control 

sólo puede ser recuperado a un. n ive l más a l to de agregación, mediante la 

acción de-grupos, t a l como sindicatos, gremios, cooperativas y/o a través de-

la-mediación del estado. 

El mismo proceso que resta control a l campesino l e va también quitando 

valor agregado y empleo, que de igual manera sólo puede ser recuperado dentro 

de la esfera de la economía campesina., a un nuevo y más a l to n ive l de organi-

zación- socia l y técnica. Al no desarrollarse formas nuevas de t ipo asociat ivo 

en la organización técnica y económica, e l proceso de inserción en los merca-

dos l l e va consigo una progresiva subordinación de los pequeños agricultores 

a los intereses y estrategias de los Sectores capi ta l is tas más avanzados 

(transformación y comercialización de productos agr íco las, producción y venta 

de insumos, maquinarias y tecno log ía ) . La dominación por parte de multi-

nacionales es sólo un caso extremo dentro de un proceso mucho más amplio. 

El desarrol lo de estructuras empresariales propiamente cap i ta l i s tas en e l 

mismo n ive l de la producción agrícola agudiza l a subordinación del campesino, 

introduciendo un elemento nuevo de competencia d i lecta en la esfera de l a 

producción. Empresa campesina y empresa cap i ta l i s ta se encuentran compitiendo 

en dist intos n ive les , dependiendo del contexto h is tór ico concreto, en e l mer-

cado de los productos, en l o relacionado con la t i e r ra y en e l -contro l de la 

producción y difusión de nuevas tecnologías. La complementariedad muchas 

veces observada entre agricultura cap i ta l i s ta en 2 r a n escala y pequeña agr i -

cultura campesina opera sobre todo a través del mercado de trabajo y es una 

expresión más de la subordinación de la segunda a la primera. 

C. DIFERENCIAS 
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C. DIFERENCIAS ENTRE UNIDAD! FAMILIAR-CAMPESINA 
Y UNIDAD EMPRESARIAL-CAPITALISTA 

I . . . V" 
í '•••;•• 

Es ú t i l considerar tres distintos niveles! con respecto a los cuales la unidad 
t 

fami l iar campesina, mirada como entidad económica, es dist inta a una unidad de 
! • 

producción cap i ta l i s ta . Las dos d i f ieren por lo.que respecta a: a ) dotación 

de recursos y acceso a l uso de los mismos, lo que determina diferencias 

en los b) objet ivos. La dotación de recursos y e l acceso 

a l uso de los mismos de forma directa (a través de restr icc iones) o indirecta 

(a través de def inic ión de ob je t ivos ) determina diferencias importantes en los 

resultados, en los términos de produccióri, empleo y acumulación. Una de 

estas diferencias pueden considerarse corto c lasicas, a l estar comprobadas i 
desde hace mucho tiempo y en distintos contextos. Otras son relativamente 

nuevas y quizás propias de un contexto de desarrollo avanzado de t ipo europeo i 
y no fácilmente generalizables a otros contextos. . . J ¡.I i 

1. Distinta dotación de recursos iy dist intas restricciones 

Las diferencias en la situación in i c i a l propia de cada una de las dos unidades 

tiene una importancia crucial para entender cómo y por qué las dos actúan de 

forma di ferente y logran dist intos resultados. En l o que más directamente 
¡ • : 

atañe a la dotación de rec.ursos; la diferencia importante para cualquier 

desarrollo futuro es, simplemente, la de! ser chico o grande, pobre o r i co . 

Al tener particularmente dimensiones económicas muy limitadas, la unidad fami-

l i a r se encuentra con estrechas limitaciones que afectan directamente sus 

posibilidades de adopción e f i c i ente de. nueva tecnología, de tener márgenes 

internos de acumulación para crecer y de¡ofrecer garantías reales en e l 

mercado de . . capitales para financiari con recursos externos su crecimiento. 

Co:ao unidad de producción y al estar íntimamente ligada a la esfera del con-

sumo, la unidad famil iar se encuentra con una r ig idez estructural que es 

totalmente ajena a la unidad capitalista!: para esta última, e l factor trabajo 

es básicamente un elemento de costo variable, mientras que para la otra es a l 

mismo tiempo un factor productivo disponible en una cantidad dada, cuya remu-

neración es e l primer objet ivo de la actividad económica. ! i i 
/En un 
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En un contexto dinámico tanto la unidad familiar como la capitalista 
están sujetas a varios estímulos para crecer y ajustar su estructura, pero 
las posibilidades de financiar'dichos cambios son muy diferentes para cada 
una. La empresa capitalista puede, en principio, reinvertir toda su ganancia, 
mientras que la familiar s6lo puede destinar á este uso lo que queda después 
de haber satisfecho las necesidades de consumo, que muy frecuentemente suele ser 
bien poco. El acceso a fuentes' externas de financiam'iento es, como ya se ha dicho 
muy difícil para el pequeño agricultor', a'no ser qüe haya una'enérgica y 
explícita acción del estado para lograrlo. La desventaja se acentúa mucho 
en situaciones en que los empresarios capitalistas mantienen tanto el control 
de la oferta de crédito y de tierra como de demanda de trabajo, lo que local-
mente puede crear ún formidlable bloque monopóíico. 

Una restricción muy importante es la tecnología misma de que disponen 
inicialmente las dos unidades, el acceso que tienen a una nueva tecnología y 
el tipo de tecnología accesible. La unidad campesina como tal y su versión 
más estrictámente agrícola de unidad familiar se encuentra unida a un patrón 
tecnológico tradicional, lo que, por un lado le aporta toda su racionalidad 
interna, .sin embargo, por el otro, constituye un elemento más de desventaja 
frente a las unidades capitalistas que pueden alcanzar otro dinamismo en este 
campo. Los factores responsables del inicial dualismo tecnológico son los 
mismos que tienden a mantenerlo. Las nuevas tecnologías disponibles para ser 
adoptadas son frecuentemente no neutrales con respectó a la escala de la 
explotación y a.su dotación de recursos. El hecho de provenir en la mayoría 
de los casos de países con dotación de capital abundante y con escasez relativa 
de fuerza de trabajo hace que ellas sean, con frecuencia, bien poco adaptables 
a la dotación de recursos propia de la pequeña empresa familiar. Las mismas 
innovaciones aparentemente neutrales, tipo "revolución verde", cuyo efecto más 
específico es el incremento del rendimiento, pueden fácilmente quedar fuera del 
alcance de las pequeñas unidades por venir incorporadas en paquetes tecnológicos 
que piden relativamente altas disponibilidades financieras y c ierto nivel pro-
fesional. El modesto poder de mercado y la escasa capacidad de control de las 
instituciones públicas pueden determinar una posición de desventaja para la 
pequeña unidad familiar, a pesar de que en sí misma la innovación pueda parecer 
neutral o incluso más apta a la pequeña unidad familiar. 

/2. Distintos 
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2. Distintos objet ivos 

El ob je t i vo propio del empresario cap i ta l i s ta es maximizar la tasa de ganancia, 

bajo c ier tas restr icc iones da minimización del r iesgo que la misma resulte 

por debajo de c i e r to valor c r í t i c o o hasta que sea negativa. Con respecto a 

una estructura de explotación dada, la máximización de la tasa de ganancia 

termina por co inc id i r , en buena medida, con la maximización de las ganancias. 

El ob je t ivo primario de la pequeña producción fami l iar es la sobrevivencia 

misma de la unidad de producción y , en posición subordinada, la optimización 

del bienestar f ami l i a r . Por l o tanto se t rata , en los dos casos, de objet ivos 

dist intos en su propia naturaleza. Además, la misma restr icc ión probabi l ís t ica 

contra e l r iesgo y la incertidumbre es mucho más fuerte en e l caso del campe-
i 

sino, ya que en su caso no se trata simplemente del pe l i g ro de hacer un mal 

negocio, sino de perder la base misma dej sustentación de la fami l ia . 

i . •. i 
Diferencias " c l á s i c a s e n los resultados 

Distintas restr icc iones y dist intos objet ivos producen, ce ter is paribus, d is -

t intos resultados. Precisamente por se* observadas en condiciones de ce ter i s 

paribus, dichas di ferencias pueden atr ibuirse a l carácter mismo - fami l i a r o 

cap i ta l i s ta - de la explotación. Las di ferencias " c lás i cas " , más ampliamente 

observadas se r e f i e ren a l a productividad de la t i e r r a , a la fuerza de trabajo t 
ocupada por unidad de super f ic ie o la rjelación capita l/trabajo, a l n i ve l de 

especial ización y a l dinamismo y disponibil idad a l cambio. 

La pequeña agricultura fami l iar qúe se ha ido desarrollando en condicio-

nes de escasez de t i e r ra y abundancia de fuerza de trabajo se ha caracterizado, 

en comparación con l a agricultura cap i ta l i s ta , por un más a l to va lor del 

producto y por un mayor empleo de fuerza de trabajo por unidad de t i e r r a . •i 
Ambos aspectos pueden explicarse sencillamente con e l argumento de que com-

pensa u t i l i z a r cantidades crecientes de¡un fac tor productivo hasta igualar e l 

valor del producto marginal con e l precio. La unidad campesina, a l tener una 

o fer ta interna de trabajo r íg ida y tendencialmente en exceso-, t iene un sa lar io im -

p l í c i t o c i t o más bajo del mercado y , por l o tanto., ocupa más trabajo de l o 

que haría un cap i ta l i s ta en las mismas condiciones. i 
j /Otros elementos 
i 
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Otros elementos explicativos que van en la'misma dirección apuntan a la 
mayor flexibilidad en empleo que se da internamente a la familia campesina _ 
y que no puede darse en un mercado que implícita o explícitamente'debe respetar 
ciertas limitaciones: sería el caso del trabajó de los ancianos y de los 
niños, o el conformarse con salarios implícitos más bajos que los mínimos qué 
se aceptan en el mercado. A nivel agregado, la implicación es muy importante., 
ya que, de acuerdo con el argumento micro de una economía con fuerza de 
trabajo abundante, una agricultura de tipo campesino-familiar, absorbiendo más 
mano-'de obra, haría un uso más eficiente de los recursos. 

En la agricultura familiar, por otro lado, la tierra es un recurso rela-
tivamente escaso (su precio de uso -implícito o explícito-, es alto), lo que 
lleva a limitar su utilización en el proceso productivo. La aplica-
ción de cantidades superiores de trabajo a una misma unidad de tierra hace que 
el campesino logre mayores valores unitarios' de la producción. Esto puede 
darse por dos distintos caminos: especializándose en cultivos con'alto valor 
agregado cuya técnica necesita una alta intensidad de trabajo (por ejemplo 
frutas, hortalizas, ganadería lechera^ versüs cultivos cerealeros,' remolacha, 
en el caso europeo), o intensificando más, dentro de una misma técnica, un 
mismo cultivo (más horas de trabajo por hectárea) y logrando así una mayor 
producción por unidad de superficie. Aquí también el argumento 'micro' tiene 
una importante implicación a nivel ;:macro!: nuevamente, para una economía 
con abundancia relativa de fuerza de trabajo y escasez de tierra cultivable, 
una agricultura de tipo familiar-campesino .tendría la ventaja de asegurar no 
solamente más altos niveles de empleo, sino también y al mismo tiempo, una 
más alta oferta agrícola. Otro corolario de la diferencia en la dotación de 
recursos observado con frecuencia se refiere a la selección de tecnología: 
comparada con la unidad empresarial capitalista, la campesina-familiar elige, 
ceteris paribus, técnicas con más baja relación capital/trabajo (K/L)¿ De'> 
nuevo, a nivel agregado la estructura familiar resultaría más apropiada pára 
una economía con alta disponibilidad de trabajo y escasez relativa de capital. 

/Otra importante 
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Otra importante diferencia 'clásica* se refiere a un menor dinamismo y 
una mayor resistencia al cambio que seríajn propias de la pequeña agricultura 

i 

familiar. La observación vale por lo qué se refiere a la selección de técnicas, 
productos y mercados y se explica con el 'argumento ya mencionado, de acuerdo 
al cual la regla más básica para el campesino es 'sobrevivir como campesino, 
antes de todo'. Lo que a primera vista podría parecer irracional, en casos 

' • i en que el cambio es probado ser ventajoso, tiene en realidad su justificación í racional en un algoritmo de sobrevivencia que, a distintos niveles de - i acuerdo al contexto histórico, domina el¡comportamiento de la unidad familiar. : I . 
Sin embargo, es preciso anotar que lo que aparentemente aparece como una menor 
disponibilidad subjetiva, se encuentra muy íntimamente mezclado con menores 
posibilidades objetivas de acceso a tecnología, insumos y mercados. 

i ' Históricamente, la pequeña agricultura familiar se ha basado en un 
sistema de policultivo,, mientras que la empresa capitalista se ha especiali-
zado -en distintos niveles de acuerdo con las circunstancias- hasta llegar, i-
incluso con cierta frecuencia., al monocultivo. La explicación clásica que 
se ..ha dado apunta al hecho, de que la pequeña agricultura diversifica su plan 
de cultivos para ajustar al máximo la producción al consumo (cuando el auto-
consumo es importante) y los requerimientos de mano de obra a las disponibi-• i 
lidades a lo largo del año. Además la pequeña agricultura diversifica para 
minimizar el riesgo asociado a las condiciones metereológicas y/o de mercado. 
La empresa capitalista, por su lado, tiende a especializarse para poder 
captar, plenamente las economías de escalla (por lo menos en condiciones rígidas 
de oferta de tierra), para lograr un mejor control sobre las técnicas y para 
disfrutar plenamente de ventajas que se ¡les presenten en unos mercados. Sin 
embargo, estas últimas pueden ser determinadas políticamente, como es el caso 
de políticas de precios garantizados o de subsidios directos al productor, que 
muy a menudo, discriminan entre productos y, por este camino, entre productores. 
En ciertos casos, la diversificación de|la pequeña producción familiar se 
explica con la alta intensidad de trabajo de algunos cultivos -como las horta-
lizas- cuyo ciclo corto hace al mismo tiempo posible y necesaria una amplia 
diversificación. Por otro lado, la empresa capitalista puede preferir 

/cultivos con 
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cultivos con alta intensidad de capital porque permiten tener un más alto nivel 
de control sobre el ciclo productivo y, al mismo tiempo, minimizar el riesgo 
de conflictos salariales cuando los asalariados tienen, un alto nivel de 
sindicalizaCión. 

Algunos aspectos relativamente nuevos 
de la pequeña agricultura familiar 

El cuadro que se ha descrito en el párrafo previo resulta, hoy día, en parte 
superado. Ciertas peculiaridades de la pequeña agricultura familiar han'cam-
biado o desaparecido, como resultado de su profunda inserción en los mercados 
dentro de una igualmente profunda transformación estructural de la economía 
(desarrollo del sector industrial y terciario). Quizás los que aquí se 
comentan como aspectos nuevos lo son en medida muy relativa, ya que lo nuevo 
es sólo la consciencia que se tiene de.ellos y de su importancia como signos 
de las tendencias profundas que p'arecen dominar el destino de las pequeñas 
estructuras productivas de tipo artesanal.' También hay que decir qué sé trata 
de signos, que se manifiestan claramente en las economías más avanzadas -en 
los Estados Unidos, Europa y Japón- y que, aún no están presentes en muchos 
países en desarrollo. Sin embargo, es interesante considerarlos más'allá del 
contexto específico en que se dan en "la medida en que pueden estar indicando 
una tendencia de carácter más general. Son tres los aspectos que recláman 
nuestra atención en este sentido; a) en aparente contradicción con su 
propia naturaleza y sus restricciones internas, la pequeña agricultura fami-
liar tiende hacia niveles muy altos de especializáción, incluso hasta llegar 
al monocultivo; b) el ingreso de la familia que en ún comienzo se origina, 
en gran medida, dentro de la unidad de producción autónoma, se va diversifi-
cando fuertemente y de forma generalizada., c) la unidad familiar en cuánto 
empresa, entra en un verdadero proceso de descomposición. 

Una de las diferencias clásicas comentadas en el párrafo previo se 
refiere a la tendencia hacia el policultivo manifestada por la pequeña agri-
cultura familiar, vis-a-vis la tendencia a especializarse dé la explotación 
capitalista. En los años más recientes se ha observado que con cierta fre-
cuencia y regularidad la pequeña agricultura también tiende a lá especializa-
ción, hasta en ciertos casos, llegar al monocultivo. Este proceso se ha ido 

/manifestando no 
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manifestando no sólo en e l caso de cult ivos con valor agregado relativamente 

a l to ( f ru t a , hor ta l i zas , viñedo) sino también en e l de cult ivos ' ex tens ivos ' , 

t a l como t r i g o y maíz. El autoconsumo disminuye muy fuertemente, hasta des-

aparecer. El mismo abastecimiento al imenticio de la fami l ia va dependiendo, 

cada día más de los mercados. Por consecuencia, las condiciones que se dan 

en los mercados agr íco las , y las po l í t i cas que. se relacionan con e l l as afectan 

a l agr icul tor no solamente como productor sino también como consumidor. Con 

c i e r ta frecuencia l o a fecta más como consumidor que como productor. Un pro-

ceso de-este t i po entra en aparente contradicción con e l carácter mismo de la 

pequeña unidad fami l i a r , por l o menos en sU versión c lás ica comentada en las 

páginas anteriores. Y su explicación reside justamente en la idea de que dicho 

carácter ha cambiado, a l cambiar las condiciones generales que l o determinaban. 

La inserción de la fami l ia campesina en é l mercado del t rabajo r e l a j a e l 
i . • . 

vínculo laboral interno en la medida en q[ue e l j e f e del hogar y/o otros 
miembros de la fami l ia pueden e l e g i r entzje seguir trabajando en la explota-

ción autónoma y un trabajo externo asalariado. Al r e la ja rse este vínculo fun-

damental, se puede mirar con mayor f l e x i b i l i dad la selección de técnicas y/o 

de cu l t i vos . En circunstancias extremas,1 técnicas y/o cul t ivos con a l ta inten-

sidad de trabajo l legan a ser incompatibles con la disponibil idad de mano de 
i 

obra interna a una unidad fami l iar ya prévalecientemente proyectada hacia 

afuera en relaciones laborales de asalariados. Por otro lado, e l proceso se 

manifiesta acentuadamente en las unidades más pequeñas en términos f í s i c o s 
í ' -

(número de hectáreas) y en condiciones dé o fe r ta de t i e r ra muy r í g ida . A •i 
pesar de que no hay consenso con respectó a l o relevante que puedan ser eco-

nomías de escala asociadas a una expansión de la unidad en empresas r é l a t i v a -i 
mente grandes, s í l o hay sobre e l hecho de que en agriculturas famil iares 

con escalas casi miniaturizadas -como es je l caso de muchas regiones no sólo 

en Europa-, es justamente la posibi l idad!de captar fuertes economías de 

escalas asociadas a la adopción de nuevas tecnologías, l o que explica - junto 

con la fuerte r i g idez de la o fer ta de t i é r ra que impide una ampliación del i • 
predio- la especial ización del plan de cu l t i vos . Po l í t i cas de precios que 

p r i v i l e g i en , c i e r t os productos pueden representar un elemento más que incentive 

la especial ización en forma similar a l o que sucede en la unidad cap i ta l i s ta . 

/La d ivers i f i cac ión 
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La d ivers i f i cac ión por origen del ingreso fami l iar es la otra cara del 

proceso de especial ización productiva que se produce cuando miembros de la 

fami l ia y5 a tiempo parc ia l , e l mismo j e f e de hogar, se incorporan en e l mer-

cado del t rabajo . El fenómeno de la agricultura a tiempo parc ia l ha alcanzado 

dimensiones amplísimas en toda Europa, en Japón y en áreas de los Estados 

Unidos y , en otras regiones, en áreas de mayor concentración urbana e indus-

t r i a l . En la mayoría de los casos e l l o se produce cuando e l trabajo agrícola 

autónomo se complementa con trabajo asalariado, pero también, aunque con 

mucha menor frecuencia y solamente en c iertas áreas, cuando se desarrollan 

dentro de la esfera fami l iar otras actividades autónomas que no tienen ninguna 

relación con la producción agr íco la . Este es e l caso, concretamente, de 

aquellas áreas en donde alguna industria manufacturera se ha ido estructurando 

o reestructurando, en forma fuertemente descentralizada. Considerado este 

fenómeno, por un lado como elemento de estabi l idad soc ia l por contribuir a l 

mismo tiempo a es tab i l i za r e l ingreso fami l iar y a f l e x i b i l i z a r la u t i l i zac ión 

de la fuerza de t r a b a j o a p a r e c e , por otro lado, simplemente como un proceso 

masivo de proletarización refrenada y , por l o tanto, sólo parcialmente mani-

f i e s t a . Desde un punto de v is ta de la producción agrícola3 la transformación 

hacia una agricultura a tiempo parcial t iene implicaciones importantes, ya 

que puede l l egar a determinar un comportamiento de la pequeña unidad fami l iar 

muy parecido -en lo que respecta a la selección de cult ivos y técnicas- a l de 

la explotación cap i ta l i s ta , aunque claro está., en una escala bien d i ferente . 

En su versión extrema, e l proceso de transformación de la pequeña agr i -

cultura fami l iar l l e va a una situación en la cual la producción propiamente 

agr ícola dentro de la pequeña explotación no solamente pierde importancia en 

formación del ingreso fami l i a r , sino que también va perdiendo su propio carácter 

de actividad empresarial autónoma. Las decisiones relacionadas con la produc-

ción que son tomadas 'autónomamente' a n ive l de la explotación se van redu-

ciendo progresivamente hasta convertirse en e l extremo en un mero problema de 

buena ejecución técnica de una receta previamente preparada a otro n i v e l , carac-

terísticamente e l de la industria que elabora e l producto agr íco la . 

/Este fenómeno 
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Este fenómeno se da igualmente en la| agricultura a.tiempo parc ia l y en 

la agricultura a tiempo completo3 con una jintensidad, y c laridad, d irecta- , 

mente proporcional ai n ive l de desarrol lo económico y agr ícola de la región. 

El pequeño agr icul tor es, en estos casos, simplemente un ejecutor p e r i f é r i c o 

de estrategias económicas que ya no se definen ni se desarrollan a n ive l de. 

la explotación agr íco la . El ingreso neto que e l agr icul tor logra obtener de 
¡ 

su actividad autónoma es , en la gran mayoría de los casos, i n f e r i o r a l sa lar io ! 
medio de los trabajadores dependientes de lia industria. Tanto es así ,que, 

por ejemplo, e l ob je t i vo exp l í c i t o de la po l í t i c a 'estructural ' de l a CEE es 

ayudar a los agr icultores a proporcionarse una estructura de la explotación i 
que l es permita conseguir, justamente, uninivel de ingreso 'comparable' con 

e l de los trabajadores asalariados de la industria. 

Decisiones económicas que tradicionálmente tenían su sede en la expío-; 

tación, t a l como la selección de cu l t i vos )y de técnicas, se van desplazando 

hacia otros an i l los de la cadena, en e l proceso de industr ial ización de la 

producción agr íco la . Cuando la empresa agroindustrial es una empresa capi-

t a l i s t a , como es e l caso más frecuente, e l proceso aquí i lustrado puede ser 

visto.como una pró letar izac ión disfrazadaj. Por e l contrar io, cuando se trata 

de una empresa cooperativa cuyos rniembrosj son los mismos agr icul tores , se 

puede mirar e l mismo proceso como un desplazamiento del centro de decisiones 

a otro an i l l o de la cadena productiva, pero sin que e l pequeño agr icu l tor . . i 
como f igura soc ia l pierda control sobre su.propia act iv idad productiva. , 

Más aún, é l va adquiriendo control sobre la estrategia económica que termina i 
por dominar.la actividad a n i ve l de explotación individual , a l mismo tiempo , 

que capta un mayor va lor agregado, propio de la actividad de elaboración. I 
Por l o menos desde e l punto de v is ta del agr icu l tor , en l a transforma-

ción y comercialización, la estructura cooperativa presenta ventajas tan e v i -

dentes que. no necesitan comentarios. Y puede considerarse que la creación de 

dichas estructuras ha sido un fac tor de importancia, primordial para.mantener 
i " • 

sobre nuevas bases técnicas y organizativas, una agricultura de t ipo fami l iar 
en muchos países. í . . . 

/Desde el 
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Desde e l punto de v is ta de la subordinación y dependencia de la ag r i -

cultura fami l iar con respecto a las grandes empresas que operan en la agro-

industria y en la comercialización , e l problema en muchos casos, no se 

soluciona, sino más bien, se desplaza y se presenta de nuevo, bajando uno 

o pocos an i l los más de la cadena que va desde e l productor a l consumidor, 

como una dependencia entre empresas cooperativas relativamente pequeñas y 

grandes empresas cap i ta l i s tas . 

/D. UN 
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D. UN MODELO MICROECONOMICO DE LA ¡PEQUEÑA AGRICULTURA FAMILIAR 
i 

Se considera en este capítulo la familia como centro del análisis, en su carác-
ter de sede de unúnico proceso de toma de ]decisión que cubre simultáneamente la 
esfera del consumo y de la producción., lo que permite aclarar el rol especial 

i 
que juega el mercado de trabajo en determinar el comportamiento de la unidad 
familiar. Decisiones relacionadas con el ahorro y la inversión están íntima-
mente ligadas entre sí, y también, son tomadas dentro de un mismo y único pro-
ceso de decisión. Para que dicho proceso pueda considerarse uno solo, y no 
un conjunto de procesos individuales ligados a los distintos miembros de la 
familia (sin garantía de coherencia), sé asume que existe en el seno de la 
familia un mecanismo, democrático o autoritario, que permite identificar un 
objetivo y una línea de acción única. Se presume posible, por lo tanto, 
definir en este sentido una función de utilidad de la familia y las reglas 
de comportamiento de la misma. | 

En un análisis de tipo estático, jal comportamiento de la unidad en un 
momento dado es el resultado de la situación inicial con respecto a las con-
diciones internas y externas. Las condiciones internas están relacionadas 
con la dotación de recursos y la estructura de preferencias, concretamente 
dadas por la dotación de tierra, capital y técnicas, por la composición del 

i 

núcleo familiar, ya en lo que respecta la disponibilidad potencial de fuerza 
de trabajo, o como unidad de consumo. jLa función de utilidad describe la 
estructura de preferencias y en particular es posible explicitarla en términos i 
de preferencias entre ingreso-ocio y consumo-ahorro. 

Las condiciones externas se refieran al ambiente económico y social en 
que la unidad se encuentra ubicada y actúa. Son descritas en términos de 
estructura y funcionamiento de los mercados relevantes (de' trabajo, de la 
tierra, de los productos, de insumos yjtecnologías, de capitales) y de las 
instituciones públicas cuya acción directa o indirectamente puede afectar la 
vida económica de la unidad. Servicios de capacitación y asistencia técnica, 
estructuras cooperativas, organizaciones sindicales y gremiales, juntas de 
comercialización,1/ estructuras de acopio y regulación de precios son todos 

1/ "Marketing Boards". 
/elementos muy 
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elementos muy importantes que entran a de f in i r e l ambiente externo. Su n ive l 

de desarrol lo permite, en buena medida• c a l i f i c a r la etapa de desarrol lo de 

la agricultura, siendo a l mismo tiempo función del n ive l de desarrol lo gene-

r a l de la economía. La estructura de los mercados también depende del n i ve l 

de desarrol lo de la agricultura y de la economía y puede estar más o menos 

estrictamente relacionada con e l n ive l de desarrol lo de las instituciones 

públicas. En etapas relativamente atrasadas los mercados tienden a ser muy 

interdependientes entre s í y se caracterizan por una escasa transparencia y 

un bajo n i ve l de información, a pesar de que su amplitud espacial puede ser 

muy l imitada. En etapas avanzadas disminuye la interdependencia, aumenta la 

información y aumenta la concentración del poder. El carácter impersonal del 

comprador y del vendedor que se considera propio de un mercado competitivo en 

una economía medianamente avanzada desaparece rápidamente, moviéndose hacia 

nive les más bajos de desarrol lo: las relaciones son por l o general fuertemente 

personalizadas, l o que, junto con una concentración de poder relevante y una 

franca interdependencia entre varios mercados, puede configurar una relación 

de dependencia del campesino con respecto a l ::dueño de la t i e r r a , empleador y 

fuente de créd i to" tan sólida que desafía cualquier esfuerzo de anál is is de 

equi l ibr io parc ia l . En condiciones menos extremas, este t ipo de aná l i s i s , 

manejado con cuidado, permite aclarar aspectos importantes del comportamiento 

económico de la unidad fami l ia r . 

Los cambios que ocurran en las condiciones internas y/o externas a fec ta-

rán las decisiones de la unidad y por último, su bienestar. Aunque en la 

realidad sea d i f í c i l a i s la r dichos cambios, analíticamente es muy ú t i l consi-

derarlos individualmente, definiendo condiciones de ce ter i s paribus. En un 

anál is is de estát ica comparativa como e l que sigue, se consideraron las conse-

cuencias de cambios qtie se dan en una o pocas variables a la vez , asumiendo 

que para todas las demás la situación i n i c i a l no var ía . En una primera etapa 

sólo se consideraron cambios en las condiciones externas, empezando con 

una versión extremadamente simple del modelo, para i r luego completándolo 

para darle mayor realismo. 

/Como primer 
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Como primer paso, se examinará una¡situación en la cual la unidad de 
producción-consumo, que ya intercambia productos y factores productivos.en 
los mercados correspondientes, aunque posiblemente en proporciones modestas, 
no tiene acceso a un mercado de trabajo.! Luego, se asumirá en un segundo 
momento que dicho acceso se abra y se examinarán las condiciones de salario 
y de productividad del trabajo bajo las cuales es conveniente seguir traba-
jando únicamente en la actividad agrícola autónoma, convertirse en un asala-
riado neto o trabajar a tiempo parcial eh el predio vendiendo por otra parte 
la fuerza de trabajo en el mercado. ' ' , 

1. Producción-consumo sin} mercado de trabajo 
El caso que aquí se supone es uno que presenta un fuerte aislamiento de 
la unidad familiar, tan fuerte al menos pon respecto al mercado de trabajo, 
que se puede asumir que su existencia nc> es relevante para el análisis. El 
ambiente en que opera es, sin embargo, él de una economía de intercambio y 
los precios son, por lo tanto, variables relevantes, la • tecnología es muy 
simple. Con una muy baja intensidad de ¡capital, y muy estática. .Simplifi-
cando y formalizando, se puede definir una función de producción que tiene 
por argumento el trabajo (L), la tierra (T) y el capital (K). Para, cada 
proceso productivo "i" la función indica la cantidad Y^ que se obtiene al 
aplicar las cantidades T y L de tierra y trabajo, respectivamente, a través 
de la técnica f^: 

Yi = f i ( L i i T i i ¡ V ( 1 ) 

Indicando con p^ el preció del producto, el valor de la producción 
total será dado por: •i n n 

YP = f i Y i P i = í f i f i P i - (2) 

siendo n los productos que se consideran. Si el campesino es dueño de la. 
tierra (1) nos indica directamente el ingreso familiar disponible. En caso 
contrario será preciso restar a la (1) ÍLa renta que él debe pagar, en moneda 
o en bienes, al terrateniente. Indicando el valor de la renta por unidad de 
superficie con r, el ingreso neto disponible será: 

i 
! /Yp -
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Y p - r T = f . Y . p . - r f . T . (3) 

En esta primera etapa se considera que las preferencias de la unidad 
familiar se limiten a la sola alternativa consumo-ocio (o descanso), dejando 
para una segunda etapa la posibilidad de elegir entre consumo y ahorro. El 
bienestar familiar se define por lo tanto como: 

U = U (Yi D) (4) 

Dada la dotación inicial de recursos y el sistema de precios, la (1) 
y la (4), a través de la (2) o la (3) permiten determinar la canasta de 
bienes producidos y la cantidad de trabajo aplicada a la tierra como solución 
óptima. Es preciso hacer hincapié en que por óptimo aquí solamente se está 
entendiendo lo mejor que se puede lograr dadas las circunstancias" y de 
ninguna manera implica un juicio sobre lo deseable o incluso aceptable que 
pueden considerarse dichas circunstancias. También es oportuno recordar que 
aquí y en lo que sigue se está haciendo abstracción de ::.uchos aspectos impor-
tantes, entre ellos de las condiciones de riesgo e incertidumbre que, como se 
comentó en los párrafos previos, juegan un papel importante en la economía 
campesina. 

Abstrayendo todavía más, y asumiendo que se trata de un solo producto, 
se puede dar una muy simple ilustración gráfica del equilibrio estático. De 
otra manera y para no restarle demasiado realismo al caso, se puede asumir 
que haya resuelto por separado el problema de la óptima combinación de pro-
cesos productivos, lo que permite tratar como un único producto la canasta de 
productos, ponderados por el sistema de precios vigente. El Gráfico 1 ilustra 
este primer caso de manera extremadamente simplificada. En el, el nivel de acti-
vidad y de producción es determinado, dada la estructura de preferencias del 
campesino, por la productividad del trabajo aplicado a una estructura de 
explotación dada por la dotación inicial de recursos y por la técnica vigente. 
Sin embargo, la curva de la productividad es expresada" en valor, por lo cual 
los cambios en los precios cambiarán su perfil, corriéndola hacia arriba o 
hacia abajo, según si aumentan o disminuyen. Este caso es demasiado simple 
para referirse a una realidad concreta, y su función reside en introducir un 
modelo que adquiere mayor interés al incorporar, en el párrafo que sigue, el 
mercado de trabajo. 

/Gráfico 1 
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Gráfico 1 

EQUILIBRIO PRODUCCION - CONSUMO SIN MERCADO DEL TRABAJÓ 
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2. Producción-consumo con mercado de trabajo 
Con respecto al caso previo, lo único que ahora cambia es que se admite que 
existe un mercado de trabajo al cual la familia campesina tiene acceso para 
vender su fuerza de trabajo al salario "w" y en el cual puede comprar mano 
de obra al mismo precio. Respecto a la producción de ingreso, se presentan 
ahora dos posibilidades: a) trabajo autónomo en el predio y b) trabajo asa-
lariado fuera de él. Distintas hipótesis acerca del funcionamiento del mer-
cado de trabajo permiten considerar a) y b) como complementarias o alterna-
tivas. Sin embargo, el caso más interesante desde un punto de vista analítico 
es el b), ya que la solución del caso a) es, en un extremo idéntica a la que 
se obtiene en ausencia de un mercado de trabajo y, en el otro, la proleta-
rización completa. 

Cuando las dos posibilidades están en principio abiertas, la producti-
vidad del trabajo en el predio, los precios de los productos agrícolas y el 
salario real de mercado (en términos de valor de productos agrícolas), deter-
minan que la unidad, con .una estructura de preferencias dada, trabaje: 
i) únicamente en el predio:, ii) solamente en el mercado-, iii) parte en el 
predio y parte en el mercado. Comparado con el caso previo; en éste hay que 
determinar el valor de otra variable que es la cantidad de trabajo vendida en 
el mercado. Si se asume completa simetría en el mercado de trabajo, en el 
sentido que al mismo salario la unidad familiar puede tanto vender como 
comprar mano de obra, las mismas condiciones de equilibrio determinan que 
haya o no empleo de trabajo asalariado en la explotación familiar. Si hay 
empleo de trabajo asalariado en la explotación familiar, una nueva fuente de 
ingreso (desde el punto de vista funcional) aparece en la escena. Se trata 
de la ganancia que, al igual que en una empresa capitalista, está asociada al 
uso de trabajo asalariado. 

El Gráfico 2 ilustra un equilibrio estático en una situación inicial 
idéntica al caso 1, a la cual sólo se le ha agregado el mercado de trabajo: 
la cantidad de trabajo que la familia puede vender en el mercado se lee horizon-
talmente de derecha a izquierda y el ingreso así generado se lee verticalmente 
sobre la recta del salario. 

/Gráfico 1 
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Gráfico 2 

EQUILIBRIO PRODUCCION - CONSUMO CON MERCADO DEL T R A B A J O 

LA UNIDAD FAMILIAR VENDE T R A B A J O 
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Si se excluye a priori la posibilidad de que la unidad familiar puede 
comprar trabajo asalariado en el mercado la frontera de máximo ingreso 
alcanzable es dada por la combinación de dos funciones» la curva de trans-
formación y la recta del salario, tangentes en el punto 0. Dadas estas dos 
funciones, la estructura de preferencias en términos de ocio-consumo permite 
determinar el nivel de ingreso familiar, su composición (trabajo autónomo 
versus asalariado) y la oferta de trabajo interna (en el predio) y externa 
(en el mercado). Cambiando las preferencias, o las condiciones de mercado 
(precios y salario) o la dotación de recursos (tierra) o la técnica, cambia 
el equilibrio y no es posible determinar a priori la conveniencia de seguir 
trabajando únicamente en el predio, únicamente en el mercado o en ambos en 
proporción variable. Sin embargo, una vez definidas todas las funciones y 
asignados valores a las variables, el equilibrio es unívocamente determinado, 
como en el Gráfico 2, punto E. 

Sin embargo, se pueden dar dos casos extremos y opuestos, cualesquiera 
sea la estructura de preferencias, dependiendo únicamente de la productividad 
del trabajo en el predio y del salario de mercado. En uno, siempre compensa 
solamente la actividad autónoma: es el caso en que el salario de mercado es 
siempre inferior al valor de la productividad marginal del trabajo en el 
predio. El resultado concreto es el mismo al del caso sin mercado de trabajo. 
En el otro extremo, las condiciones de productividad en el predio son tan 
bajas que siempre (cualesquiera sea la estructura de preferencias) compensa 
trabajar sólo como asalariado: es el caso de la proletarización completa. 
Pero cuando las condiciones de productividad y de salario no son tan extremas 
es imposible determinar a priori la solución, dependiendo esto de la particular 
función de bienestar de la unidad familiar. 

En el caso de que exista para la unidad familiar la posibilidad de 
contratar trabajo externo asalariado al mismo salario !iw", la frontera de 
máximo ingreso resulta ser la misma recta del salario tangente a la curva de 
transformación en el punto E (es necesario recordar que E es el punto en que 
VPML = W) (Gráfico 3). Para los puntos en la recta a la izquierda de E, el 
análisis .es idéntico al caso previo. Para los puntos a la derecha de E, 
la posición del caso previo puede ahora ser mejorada en términos de ingreso, 

/Gráfico 3 
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Gráfico 3 

EQUILIBRIO PRODUCCION - CONSUMO CON MERCADO DEL TRABAJO 

LA UNIDAD FAMIL IAR COMPRA TRABAJO 
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utilizando en la explotación trabajo asalariado por encima del familiar, hasta 
el punto en que VPM^ = W. El mayor ingreso que así se logra es desde un 
punto de vista funcional, una ganancia. Sin embargo, el.hecho de que su apa -
rición sirva para darle a la unidad familiar un carácter capitalista es un 
problema de proporciones. Es interesante observar que, por este lado, el 
modelo permite considerar y explicar aquellos casos en que el comportamiento 
de la unidad familiar termina por ser dominado por la misma lógica de la 
maximización de ganancias igual que en cualquier empresa capitalista. En 
este caso el hecho de que la unidad familiar guarde un comportamiento pecu-
liar distinto al de la empresa capitalista depende en gran medida de las 
circunstancias, y éstas, a su vez, dependen del nivel y del estilo de 
desarrollo general de la economía. 

3. Ahorro e inversión 
Con una dotación de recursos muy modesta (muy poca tierra, de baja calidad, 
muy poco capital, técnica demasiado pobre) difícilmente el ingreso que produce 
la pequeña explotación supera las necesidades de consumo corriente de la 
familia. Sin embargo, si existe un margen entre ingreso y consumo corriente, 
el ahorro puede servir para financiar gastos de consumo en bienes durables, 
para hacer frente a gastos familiares excepcionales (un casamiento, una 
enfermedad), o convertirse de alguna forma en inversión dentro de la misma 
explotación. En la realidad, si existe un mínimo de capacidad de ahorro, 
éste se utiliza para ambos fines, en proporciones que dependen de las circuns-
tancias concretas y no pueden ser definidas a priori. Para mayor simplicidad 
analítica y con el fin de concentrar la atención sobre el proceso de inversión 
y sus consecuencias, aquí se considera una situación en la cual existe un 
margen de ahorro destinable, y de hecho destinado^a inversiones en el predio. 
Esto equivale a decir que la variable consumo que se considera incluye, en 
la medida que sea apropiada para el caso concreto, no solamente gastos 
corrientes, sino también los que se refieren a necesidades futuras. Sin 
embargo, el margen de "ahorro para inversión" no necesariamente tiene su 
origen al interior del predio, ya que las condiciones iniciales de éste 
pueden ser tan pobres como para excluir cualquier posibilidad de ahorro 

./positivo e 
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positivo e incluso pueden determinar un valor negativo del mismo, con un pro-
gresivo endeudamiento de la familia y/o con-el deterioro de los recursos dis-
ponibles que perjudica su productividad futura. Una fuente de ingreso externa, 
como es el ingreso de miembros de la familia en el mercado de trabajo, puede 
servir, y de hecho ha servido en muchos casos, no solamente a mejorar el nivel 
de consumos, sino también a financiar procesos de inversiones que, si en la 
mayoría de los casos son muy pequeños y lentos y consecuentemente más difíciles 
de detectar, no son menos importantes desde el punto de vista de la sobrevi-
vencia de la unidad de producción. 

Con el ahorro disponible dentro de la unidad familiar, que se traduce en 
inversión en el predio, aparecen cambios en la relación de factores (T/L, K/L) 
dentro de la misma tecnología. En el caso en que la fuente de ahorro sea el 
trabajo asalariado fuera del predio, la cantidad de trabajo aplicada en la 
explotación tiende a disminuir o por lo menos a no alimentar, mientras que está 
aumentando la disponibilidad de tierra y/o su calidad y se están introduciendo 
nuevas herramientas y maquinarias que incorporan, con frecuencia, un cambio en 
las técnicas. Por su propia naturaleza, la inversión introduce en el modelo 
un aspecto dinámico, a pesar de que debido a su simplicidad, la ilustración 
que aquí se incluye mantiene intacto su carácter estático. 

En términos de la versión gráfica que se está presentando, el proceso 
de inversión, a través de variaciones de T o de K o de la misma función de 
producción, se traduce en un desplazamiento'hacia arriba de la curva de la 
productividad total en valor (ver el Gráfico 4). Para un mismo nivel dé 
precios, y de salario, el punto 0 (VPMr y- W) se desplaza hacia la derecha. 
Para una misma estructura de preferencias, y dependiendo de ésta, el equili-
brio puede moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, en una u otra 
dirección para distintos niveles de ingreso. El resultado en términos de 
la dirección en que varía la oferta de trabajo (interna al predio y en él 
mercado) no es por lo tanto, predecible a priori; sin embargo, el ingreso 
familiar aumenta de todos modos. 

/Gráfico 4 
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Gráfico 4 

AHORRO INVERSION AUMENTA LA DISPONIBILIDAD DE TIERRA Y CAPITAL 
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La inversión qué se precisa para ampliar la dotación de recursos, para 
mejorar la estructura de la explotación y para adoptar nueva tecnología, no 
necesariamente debe financiarse con recursos internos a la unidad familiar. 
Por un lado se puede, por lo menos en principio, recurrir al crédito, pero 
la lógica misma de este mercado, dadas las condiciones iniciales de la 
unidad (márgenes mínimos, nulos o negativos entre producción y consumo), hace 
que sea particularmente difícil para el pequeño agricultor conseguir recursos 
bajo condiciones aceptables. Desde luego, el Estado puede jugar un papel muy 
importante en este sentido, facilitando directamente el uso de recursos 
(tierra en proyectos de reforma agraria), o las garantías necesarias para 
conseguir créditos y/o asumiéndose el cargo de parte del servicio de la 
deuda. 

Es un hecho que el rol del Estado en este sentido haya sido crucial en 
mantener y modernizar la agricultura familiar en todos los países en.donde 
dicha agricultura, de alguna manera, ha mantenido el paso con el desarrollo 
general de la economía y con las transformaciones estructurales que ésta 
ha implicado. 

4. Política de precios y de subsidios a la producción 
El desplazamiento hacia arriba de la curva de la productividad total del tra-
bajo en valor, que en el párrafo previo se debía a un mayor uso de tierra y/o 
capital o a un cambio en las técnicas, puede producirse también, ceteris 
paribus, a raíz de un aumento en los precios de los productos. Así pues, 
aun tratándose de procesos conceptualmente distintos, se pueden reinterpretar 
los cambios ilustrados en el Gráfico 4 como causados por un aumento de 
precios. Dicho aumento puede surgir por el libre juego de demanda y oferta 
en los mercados, como puede también ser determinado, controlado o apoyado 
por una política de precios explícita y de regulación de mercados por parte 
del Estado. Nuevamente, dicha acción es parte importante de la historia de 
todo país que haya logrado mantener una agricultura familiar. 

/Una política 
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• Una política de subsidios directos a la producción ha sido una alterna -
tiva o un complemento al sostén de precios en muchos casos (por ejemplos la 
política de estructuras de PAC en la Comunidad Económica Europea) o una 
directa integración del ingreso del agricultor (el caso de los deficiency 
payments ingleses) cuando simplemente y de modo más directo se ha querido 
mantener el nivel de ingreso agrícola, sin recargar al consumidor con precios 
más altos de los alimentos. 

En los términos extremadamente simples de la ilustración gráfica que 
aquí se está utilizando, se puede tener una idea de cómo los dos mecanismos 
de sustentación del ingreso agrícola pueden producir efectos distintos en 
términos de producción y empleo en la unidad familiar. El Gráfico 5 ilustra 
el caso en que, dada la estructura de la explotación y el nivel de empleo 
interno, un mismo nivel de ingreso puede ser asegurado a través de un aumento 
de precios AP o de la introducción de un subsidio S. Si la erogación del 
subsidio no es función del nivel de actividad agrícola, como ocurre en el 
caso ilustrado, puede suceder que su introducción determine un nivel de 
actividad en el predio más bajo de lo que se conseguiría con el aumento de 
precios. Sin embargo, el hecho de que esto ocurra dependeceteris paribus, 
de la estructura de preferencias que se está asumiendo, y sería, por lo menos 
en principio, elaborar una hipótesis del caso en que, por una particular 
estructura de preferencias, el subsidio tenga un efecto más activador que 
el aumento de precios. 

5. Una visión de conjunto 

Se puede ahora ilustrar con un ejemplo cómo se estructura el modelo, reu-
niendo las piezas de análisis comentadas en las páginas previas. En el 
Gráfico 6 ¿ el primer cuadrante ilustra el equilibrio entre consumo y ahorro 
y su desplazamiento hacia arriba y a la derecha a medida que aumenta el 
ingreso disponible. En el segundo cuadrante se plantea como hipótesis que 
todo el ahorro sea invertido en el predio y que los recursos ahorrados 
(expresados en valor de producción agrícola) se transformen en variación del 
stock de capital (AK) a una tasa constante "i". Se puede también interpretar 

/Gráfico 5 



- 42 r-

Gráfico 5 

SUBSIDIO VERSUS A L Z A DE PRECIO 
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Gráfico 6 

UNA VISION DE CONJUNTO 

I 



- 44 -

l a t a s a , ! i ! ' ( i = t g B ) como e l c o s t o de uso d e l c a p i t a l ( i n c l u y e n d o en d i cha 

v a r i a b l e l a t i e r r a ) en t é rm inos de p roduc tos a g r í c o l a s . E l c u a r t o cuadrante 

i l u s t r a l a r e l a c i ó n ópt ima de f a c t o r e s ( L/K ) a l v a r i a r l a d i s p o n i b i l i d a d 

i n t e r n a de L y de K, y e l t e r c e r cuadrante i n d i c a e l n i v e l de p roducc i ón y 

de empleo como f u n c i ó n d e l s a l a r i o de mercado y de l a p r o d u c t i v i d a d de 

t r a b a j o en e l p r e d i o . 

E l f u n c i o n a m i e n t o d e l modelo puede v e r s e c l a ramen te a l o b s e r v a r en e l 

cuadrante c u a r t o l a s c onsecuenc i a s de un hecho exógeno como l a a p e r t u r a de un 

mercado de t r a b a j o a p a r t i r de una s i t u a c i ó n i n i c i a l en l a c u a l l a f a m i l i a 

campesina t r a b a j a en E^ so lamente en e l p r e d i o con un n i v e l de p r o d u c t i v i d a d 

muy b a j a . Se supone que a l a b r i r s e un a c c e s o a l mercado de t r a b a j o , e l s a l a r i o 

sea i g u a l a l v a l o r d e l p r oduc t o medio en e l p r e d i o ( e n E.̂  : VAP^ = W ) , l o c u a l 

i m p l i c a que l a misma c a n t i d a d de t r a b a j o v end ida en e l mercado p r o d u c i r í a e l 

mismo i n g r e s o que s i f u e r a u t i l i z a d o en e l p r e d i o . 

Se puede a p r e c i a r que l a forma en que e l mercado de t r a b a j o se e s t á 

i nco rpo rando en e l a n á l i s i s e s t á muy en l í n e a con l a h i p ó t e s i s c l á s i c a en su 

v e r s i ó n o r i g i n a l ( L e w i s , F e i - R a n i s ) . S in embargo, e l d e s a r r o l l o d e l a n á l i s i s 

s e a p a r t a de i nmed ia t o de esa l í n e a a l c e n t r a r l a a t e n c i ó n s o b r e l a p o s i b i -

l i d a d de que e l t r a b a j o en e l p r e d i o y e l t r a b a j o a s a l a r i a d o , más que p r e s e n -

t a r s e como a l t e r n a t i v a s , pueden s e r comp lementa r i o s . 

A l a b r i r s e e l mercado de t r a b a j o , l a f r o n t e r a de máximo i n g r e s o p o s i b l e 

se t r a n s f o r m a de l a manera ya comentada, y e l e q u i l i b r i o se mueve de E^ a E23 

con un aumento n o t a b l e d e l i n g r e s o f a m i l i a r , acompañado de una d i sm inuc i ón de 

l a p roducc i ón a g r í c o l a y de una d i sminuc ión mucho más f u e r t e d e l empleo de 

f u e r z a de t r a b a j o en e l p r e d i o . Dicho de o t r a manera, en e l e j e m p l o 

que s e e s t á comentando mov iéndose de E^ a se produce un p r o c e s o de p r o l e -

t a r i z a c i ó n que , aunque i n c o m p l e t o , e s muy acen tuado . 

Los pasos s i g u i e n t e s que se i l u s t r a n en e l G r á f i c o son d eb i dos a v a r i a -

c i o n e s exógenas d e l n i v e l de d i s p o n i b i l i d a d de l o s f a c t o r e s t i e r r a y/o 

c a p i t a l i n d i c a d a s en una ún ica v a r i a b l e K. P a r t i e n d o de una d o t a c i ó n i n i c i a l 

de t i e r r a y de c a p i t a l dado en E^ y que no se m o d i f i c a en E2, aumentos e x ó -

genos de T y/o K d e sp l a zan h a c i a a r r i b a l a curva de l a p r o d u c t i v i d a d t o t a l d e l 

t r a b a j o . La f r o n t e r a de máximo i n g r e s o , que r e s u l t a de l a combinac ión de 

/d icha curva 
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d i cha curva con l a r e c t a d e l s a l a r i o ( c o n s t a n t e ) también se d e s p l a z a h a c i a 

a r r i b a . Pasando de E 0 a E^ y s i g u i e n d o h a c i a E^ y '£,., se no ta como a l aumen-

t a r l a d i s p o n i b i l i d a d de r e c u r s o s en e l p r e d i o , e l v a l o r d e l i n g r e s o produ-

c i d o en e l mismo, aumenta en v a l o r a b s o l u t o y r e l a t i v o ( v i s - á - v i s a l i n g r e s o 

que se o r i g i n a en e l ' m e r c a d o de t r a b a j o ) . En un p r i m e r momento, de E^ a E^ 

disminuye en p a r t e e l t r a b a j o t o t a l y e l d e l p r e d i o , p e r o l u e g o ambos van 

aumentando l en tamente i nd i cando una e l a s t i c i d a d i n g r e s o p o s i t i v a de l a o f e r t a 

( i n t e r n a ) de t r a b a j o . E l aumento de p r o d u c t i v i d a d d e l t r a b a j o en e l p r e d i o , 

v i s I v i s un s a l a r i o de mercado c o n s t a n t e , hace que l a p r e s e n c i a de l a unidad 

como vendedor en e l mercado de t r a b a j o vaya pau la t inamente d i sminuyendo . De 

hecho , s i se asumiera que l a unidad f a m i l i a r pueda c o n t r a t á r t r a b a j o e x t e r n o a l 

mismo s a l a r i o ( l o que no e s t á i n co rpo rado en e l G r á f i c o ) , en e l caso 5 se 

e s t a r í a u t i l i z a n d o sn e l p r e d i o t r a b a j o a s a l a r i a d o e x t e r n o , aunque en forma 

m a r g i n a l . 

E l cuadrante 1 i l u s t r a , p o r n i v e l e s de i n g r e s o t o t a l de l a f a m i l i a que 

son l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s puntos de e q u i l i b r i o desde E^ a E^ en e l cuadran-

t e c u a t r o , e l problema de e l e c c i ó n e n t r e consumo y a h o r r o . S i m p l i f i c a n d o en 

ex t r emo , e l G r á f i c o e s t á c o n s t r u i d o sobre una h i p ó t e s i s de una t a s a m a r g i n a l 

de s u s t i t u c i ó n i g u a l a uno ( t g j = 1 ) , l o que e q u i v a l e a una t a s a de descuento 

i g u a l a c e r o , que obv iamente no t i e n e mayor r e a l i s m o . S in embargo, e s f á c i l 

v e r como po r l a misma e s t r u c t u r a de p r e f e r e n c i a s a l asumir t a s a s de descuen-

t o p o s i t i v a s , l a p ropens i ón a l consumo aumentar ía y p a r a l e l a m e n t e d i s m i n u i r í a 

e l a h o r r o . Po r u l t i m o , en e l cuadrante t r e s se a p r e c i a como l a r e l a c i ó n K/L 

aumenta f u e r t e m e n t e a l pasar d e l e q u i l i b r i o uno a l dos , l u e g o d isminuye en 

t r e s para v o l v e r a s u b i r a l aumentar l a d i s p o n i b i l i d a d de c a p i t a l . 

Hay que h a c e r h i n c a p i é en e l c a r á c t e r , extremadamente s i m p l i f i c a d o y no 

muy r i g u r o s o d e l e j e m p l o , que s ó l o q u i e r e i l u s t r a r l a e s t r u c t u r a d e l mode lo . 

Sin embargo, d e b e r í a r e s u l t a r b a s t a n t e f á c i l v i s l u m b r a r l a p o s i b i l i d a d de 

d a r l e mayor r e a l i s m o , s e l e c c i o n a n d o más c iudadosamente l a s h i p ó t e s i s y e s p e -

c i f i c a n d o . de forma más a p r o p i a d a , l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s v a r i a b l e s . 
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E. i ; IS SMALL BEAUTIFUL?" ALGUNAS VENTAJAS AL SER 
PEQUEÑO Y MUCHAS MAS AL SER MAYOR 

En e l c a p í t u l o D se ha u t i l i z a d o un mínimo de f o r m a l i z a c i ó n matemát i ca , comp le -

mentada p o r i l u s t r a c i o n e s g r á f i c a s para a c l a r a r m e j o r c i e r t a s r e l a c i o n e s y 

c i e r t o s p r o c e s o s que operan en l a unidad f a m i l i a r a medida que é s t a s e va 

inco rpo rando a l -me r cado de t r a b a j o y , más ampl iamente a medida en que d e s a r r o -

l l a v í n c u l o s más e s t r e c h o s con e l ambiente e x t e r n o . S in embargo, e l d e s a r r o l l o 

que en é l s e da a l a i l u s t r a c i ó n f o r m a l e s muy p a r c i a l e i n c o m p l e t o , y e s t á 

l e j o s de da r cuenta de t o d o s l o s a s p e c t o s y prob lemas r e l e v a n t e s pa ra e l aná-

l i s i s económico de l a pequeña unidad f a m i l i a r , de sus p e r s p e c t i v a s de d e s a r r o -

l l o , y p o r ú l t i m o de sus p o s i b i l i d a d e s de s o b r e v i v e n c i a . En l a s pág inas 

s i g u i e n t e s se abandona l a e x p o s i c i ó n f o r m a l para comentar de manera más d i s -

c u r s i v a , l o s a s p e c t o s más impo r t an t e s que r e s t a n po r s e r c o n s i d e r a d o s en un 

a n á l i s i s de p e r s p e c t i v a de l a pequeña a g r i c u l t u r a f a m i l i a r . Los argumentos 

a c o n t i n u a c i ó n p r e s e n t a d o s e s t án en a l gunos casos i n s u f i c i e n t e m e n t e d e s a r r o -

l l a d o s y , en o t r o s , son a l g o r e p e t i t i v o s con r e s p e c t o a l a p r ime ra p a r t e de 

e s t e documento. ; S in embargo, se p i ensa e l i m i n a r e s t o s i n c o n v e n i e n t e s en 

.una próx ima r e d a c c i ó n . 

1• F a c t o r e s que impulsan e l c r e c i m i e n t o de l a e x p l o t a c i ó n : 
economías de e s c a l a y economías e x t e r n a s 

En una economía en d e s a r r o l l o , y p o r l o t a n t o c a r a c t e r i z a d a p o r d e s e q u i l i b r i o s 

m ú l t i p l e s . , muchas f u e r z a s empujan l a s e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s h a c i a cambios en 

su comportamiento y a j u s t e s en su e s t r u c t u r a . 

Con e x c e p c i ó n de l a s que ya t i e n e n un tamaño g r ande , l o s cambios e s t r u c -

t u r a l e s para p r o d u c i r s e en c o n d i c i o n e s ó p t i m a s , f r e c u e n t e m e n t e i m p l i c a n una 

a m p l i a c i ó n de e s c a l a , p o r l o menos a n i v e l de l a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s 

( c u l t i v o s , ganado ) d i r e c t a m e n t e a f e c t a d a s . S i i n i c i a l m e n t e e l s i s t e m a de p r o -

ducc ión es de p o l i c u l t i v o , e x i s t e n márgenes i n t e r n o s para a m p l i a r l a e s c a l a de 

unos c u l t i v o s s i n a m p l i a r l a d imens ión d e l p r e d i o . E l p r e c i o que hay que paga r 

en e s t o s casos e s una d i sminuc ión de l a d i v e r s i f i c a c i ó n , que puede l l e v a r 

has ta e l m o n o c u l t i v o , con i m p l i c a c i o n e s f á c i l m e n t e muy n e g a t i v a s en t é r m i n o s 

/de empleo 
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de empleo ( e s t r u c t u r a e s t a c i o n a l de l o s r e q u e r i m i e n t o s de mano de o b r a ) y de 

e x p o s i c i ó n a l r i e s g o . Cuando por e l c o n t r a r i o , sea i n d i s p e n s a b l e una a m p l i a -

c i ó n d e l p r e d i o para c a p t a r l a s economías de e s c a l a , l a e l a s t i c i d a d de l a 

o f e r t a de t i e r r a e s e l e l emento d e c i s i v o . S i l a o f e r t a de t i e r r a es muy 

r í g i d a - l o que f r e c u e n t e m e n t e o c u r r e en á r e a s de a g r i c u l t u r a campes ina- e l 

e s f u e r z o g e n e r a l i z a d o de t odos l o s a g r i c u l t o r e s para a d q u i r i r más t i e r r a 

s ó l o produce un aumento de l a r e n t a . Dentro de l a l i m i t a d a e l a s t i c i d a d de 

l a o f e r t a y en l a c e d i d a en que l o s más d é b i l e s sean expu l sados f u e r a d e l 

s e c t o r po r e s t e mismo mecanismos s ó l o l o s a g r i c u l t o r e s de muchos r e c u r s o s que 

pueden i n v e r t i r en t i e r r a a l o s nuevos p r e c i o s , podrán c o n s e g u i r más t i e r r a . 

En una economía en d e s a r r o l l o e l medio en que operan l o s pequeños a g r i -

c u l t o r e s con f r e c u e n c i a p r e s e n t a para e l l o s f u e r t e s d e s v e n t a j a s en l o que 

r e s p e c t a a t r a n s p o r t e , a b a s t e c i m i e n t o de insumos, i n f o r m a c i ó n t é c n i c a y de 

mercado. Dichas d e s v e n t a j a s c o n s t i t u y e n a l mismo t i empo un e s t í m u l o más 

para c r e c e r y una nueva v e n t a j a para l o s más g r a n d e s . S in embargo también 

se pueden dar f u e r t e s economías de e s c a l a en l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de p r o d u c t o s , 

l o que e s una v e n t a j a más para l a s empresas más g randes que e s t án más o 

menos d i r e c t a m e n t e l i g a d a s con e l s e c t o r de l a c o m e r c i a l i z a c i ó n . Para l a s 

pequeñas , c a p t a r d i chas economías puede i m p l i c a r l a n e c e s i d a d de c r e a r sus 

p r o p i a s empresas de c o m e r c i a l i z a c i ó n , l o que s ó l o p o d r í a h a c e r s e en forma 

de c o o p e r a t i v a s . Fuera de e s t a p o s i b i l i d a d , e l l a s quedan i n e v i t a b l e m e n t e 

subord inadas a l o s i n t e r e s e s de l a s g randes empresas de c o m e r c i a l i z a c i ó n , 

s i n poder h a c e r suyas l a s economías de e s c a l a que sean p r o p i a s de e s t a e t a p a . 

2 . Fuentes i n t e r n a s y e x t e r n a s de f i n a n c i a m i e n t o 

F r en t e a l a n e c e s i d a d de c r e c e r , l a s empresas a g r í c o l a s se encuentran con e l 

problema de cómo f i n a n c i a r e l c r e c i m i e n t o . Los r e c u r s o s pueden o r i g i n a r s e a 

t r a v é s de acumulac ión i n t e r n a o pueden c o n s e g u i r s e en e l mercado de c a p i t a l e s . 

Por su p r o p i a n a t u r a l e z a , l a pequeña e x p l o t a c i ó n f a m i l i a r t i e n e s ó l o márgenes 

modestos de acumulación i n t e r n a , ya que l a s n e c e s i d a d e s de consumo de l a 

f a m i l i a cubren un p o r c e n t a j e muy a l t o d e l v a l o r de l a p roducc i ón n e t a , y s ó l o 

l a s empresas más r o b u s t a s y de mayor i n g r e s o pueden o f r e c e r buenos márgenes de 

/acumulac ión. La 
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acumulac ión . La empresa c a p i t a l i s t a » cuya forma de f u n c i o n a r queda , p o r e l 

c o n t r a r i o , d e s v in cu l ada de l a s n e c e s i d a d e s d i r e c t a s de consumo, puede en 

p r i n c i p i o i n v e r t i r un p o r c e n t a j e muy a l t o de sus g a n a n c i a s . Para e l l a , e l 

problema se r educe a t e n e r buenas gananc ias y buenas opo r tun idades de i n v e r -

s i ó n , m i en t r a s que para l a pequeña unidad f a m i l i a r e l problema r e s i d e en l a 

e x i s t e n c i a o no de un e x c e d e n t e sobre l a s n e c e s i d a d e s de consumo de l a f a m i l i a . 

Las f u e n t e s e x t e m a s de f i n a n c i a m i e n t o para l a pequeña a g r i c u l t u r a f a m i -

l i a r son s implemente e l mercado d e l c r é d i t o . En l a s s i t u a c i o n e s más avanzadas , 

d i c h o mercado e s a c c e s i b l e a l pequeño a g r i c u l t o r . a cambio de g a r a n t í a s " r e a l e s " . 

Para l o s que t i e n e n l a p o s i b i l i d a d de da r g a r a n t í a s r e a l e s , ope ra como f r e n o con 

e l r i e s g o de que , s i l a s cosas van ma l , l a misma s o b r e v i v e n c i a de l a empresa 

cae en p e l i g r o . Para muchos de l o s más pequeños p r e v i o a que s e p l a n t e e d i c h o 

p rob l ema , l a s g a r a n t í a s r e a l e s que pueden o f r e c e r i n d i v i d u a l m e n t e r e s u l t a n s e r 

i n s u f i c i e n t e s . En t odas l a s economías más avanzadas , e l e s t a d o con f r e c u e n c i a 

ha jugado a e s t e r e s p e c t o un p a p e l c r u c i a l en m o v i l i z a r r e c u r s o s pa ra l o s 

pequeños a g r i c u l t o r e s . La mediana o g rande empresa c a p i t a l i s t a r e l a t i v a m e n t e 

sana (nuevamente , e l prob lema e s t á en que t enga buenas gananc ias y buenas 

opo r tu n i dades de i n v e r s i ó n ) t i e n e po r l o g e n e r a l buen a c c e s o a l mercado en 

l a medida en que puede o f r e c e r s u f i c i e n t e s gananc i as r e a l e s y que sus dueños 

e s t é n b i e n i n t r o d u c i d o s en e l med io . Para l o s . más grandes - también e x i s t e n 

o t r a s p o s i b i l i d a d e s de f i n a n c i a m i e n t o que en a b s o l u t o s e . dan para l a s un idades 

pequeñas . 

3« Competencia en e l mercado de l o s p r o d u c t o s . . . 

E l mercado de l o s p r o d u c t o s puede t e n e r un p a p e l muy . impor tante pa ra l a compe 

t e n c i a e n t r e a g r i c u l t o r e s y concre tamente e n t r e g randes y pequeños p r o d u c t o r e s . 

Es to sucede cuando hayan c o n d i c i o n e s de .mercados r e l a t i v a m e n t e l i b r e s : a l t o 

n i v e l de a p e r t u r a de l a economía , b a j o n i v e l de i n t e r v e n c i ó n y c o n t r o l 

e s t a t a l , e t c . En d i chas c i r c u n s t a n c i a s , l a demanda t i e n d e a s e r muy e l á s t i c a , 

a un n i v e l de p r e c i o s r e l a t i v a m e n t e b a j o . La v a r i a b l e c r u c i a l que t i e n e n l a s 

• empresas pa ra mantener o r e c u p e r a r buenos márgenes de gananc ia ( l a s c a p i t a l i s -

t a s ) o un buen n i v e l de i n g r e s o ( l a s f a m i l i a r e s ) es l a de c o s t o s de p r o d u c c i ó n . 

Mantener o d i s m i n u i r l o s c o s t o s en c o n d i c i o n e s medianamente i n f l a c i o n a r i a s en 

/ l o s mercados 
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l o s mercados de insumos r e q u i e r e buena capac idad de innovac ión , , l a que para 

muchos i m p l i c a cambios e s t r u c t u r a l e s . Una v e z más, para l o s más pequeños 

e s t o i m p l i c a una n e c e s i d a d de c r e c e r y , en g e n e r a l , de c o n s e g u i r más r e c u r s o s . 

Como e l problema es g e n e r a l i z a d o a t odos l o s a g r i c u l t o r e s , e l r e s u l t a d o e s 

una p r e s i ó n sob re e l mercado de l a t i e r r a . S i l a o f e r t a de t i e r r a es r í g i d a , 

sube l a r e n t a ; s i es e l á s t i c a sube l a o f e r t a de p roduc tos a g r í c o l a s . En 

l o s dos c a s o s , l o s a g r i c u l t o r e s más pequeños se encuent ran en d e s v e n t a j a , a l 

t e n e r , po r un l a d o , menores r e c u r s o s para i n v e r t i r en t i e r r a y , po r e l o t r o , 

menor capac idad de r e d u c i r l o s c o s t o s . 

4 . . . . y en e l mercado de l a t i e r r a 

I n c l u s o en p a í s e s con f r o n t e r a a g r í c o l a . l a o f e r t a de t i e r r a para l o s campe-

s i n o s es r í g i d a . Es t o se debe a l hecho de que l a s á r ea s de a g r i c u l t u r a 

campesina en l a mayor ía de l o s casos quedan l e j o s de l a f r o n t e r a . , y que en 

e l l a s hay una a l t a p r e s i ó n d e m o g r á f i c a s ob r e l a t i e r r a como r e s u l t a d o de 

una a l t a d inámica d e m o g r á f i c a en c o n d i c i o n e s de r e c u r s o s l i m i t a d o s . 1 / 

Además, a p e sa r de que l a o f e r t a t o t a l de t i e r r a pueda t e n e r c i e r t a e l a s t i -

c i d a d , l a de t i e r r a ap ta para l a i n t r o d u c c i ó n de i n n o v a c i o n e s puede s e r 

mucho más r í g i d a . En p a í s e s s i n f r o n t e r a a g r í c o l a l a s i t u a c i ó n c l á s i c a es 

de una o f e r t a muy r í g i d a , p o r l o menos f u e r a de á r ea s m a r g i n a l e s . La p r e s i ó n 

por e l l a d o de l a demanda p o d r í a i n d u c i r a un p r o c e s o de p roducc i ón de t i e r r a 

ap ta ( p r o y e c t o s de b o n i f i c a c i ó n , de c o n v e r s i ó n en r e g a d í o ) p e r o i m p l i c a , po r 

l o g e n e r a l , una impor t an t e med iac i ón p o l í t i c a y l a i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a d e l 

e s t a d o . 

A un n i v e l m i c r o , para a q u e l l a unidad que n e c e s i t a a m p l i a r su e s c a l a , l a 

r i g i d e z es p o r l o g e n e r a l t o d a v í a mayor que a un n i v e l a g r e g a d o , p o r l a s en -

c i l l a r a z ó n de que l a o f e r t a r e l e v a n t e en e s t e caso e s l a que se da en un 

r a d i o muy l i m i t a d o a l r e d e d o r d e l p r e d i o . 

1/ Es t o s i n p e r j u i c i o de que puedan s e r campesinos l o s que van a b r i e n d o 
en un p r i n c i p i o l a f r o n t e r a , preparando e l campo para l a ocupac ión p o r p a r t e 
de g randes unidades c a p i t a l i s t a s . 

5. La 
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5. La c u e s t i ó n de l a t e c n o l o g í a apropiada^ 

E l problema de l a s economías de e s c a l a , es en e l f o n d o , un problema de i n d i v i -

s i b i l i d a d de f a c t o r e s . Y l a s economías de e s c a l a t i e n e n i m p o r t a n c i a pa ra l a 

pequeña a g r i c u l t u r a f a m i l i a r no porque l a e s c a l a ópt ima sea muy grande o e s t é 

en r á p i d o c r e c i m i e n t o s i n o porque l o s p r e d i o s son demasiado pequeños y con 

muy l e n t a d inámica ( i n c l u s o , f r e c u e n t e m e n t e con una d inámica n e g a t i v a ) . 

Frecuentemente l a s economías de e s c a l a se p r e s e n t a n a s o c i a d a s con l a i n t r o -

ducc ión dé nueva t e c n o l o g í a , no t a n t o con r e s p e c t o a una i n n o v a c i ó n i n d i v i d u a l 

s i n o más b i e n en r e l a c i ó n a l a adopc ión de paque t es t e c n o l ó g i c o s . E l hecho de 

que d i c h o s paque t es sean en muchos casos impor tados de p a í s e s con una d o t a c i ó n 

de r e c u r s o s muy d i s t i n t a de l a d e l p a í s de a d o p c i ó n , a gud i z a l a s d i f i c u l t a d e s 

que l a pequeña a¿£r icul tura. t i e n e a l adop ta r e f i c i e n t e m e n t e l a s i n n o v a c i o n e s . 

Es t e problema aparentemente se p r e s e n t a a s o c i a d o s ó l o con c i e r t o s t i p o s de 

i n n o v a c i o n e s s i e n d o e l de l a s mecánicas e l c a so c l á s i c o y en t e o r í a e s t a r í a 

ausente en o t r o s ( p o r e j e m p l o , e l de l a s i n n o v a c i o n e s b i o l ó g i c a s o qu ím icas 

que usualmente s é asume t engan como c a r á c t e r más p r o p i o e l aumentar l o s r e n d i -

m i e n t o s ) . De hecho , po r e s t a r l a s i n n o v a c i o n e s ín t imamente l i g a d a s en p a q u e t e s , 

e l problema de l a e s c a l a l l e g a a s e r mucho más g e n e r a l de l o que p a r e c e r í a en 

p r i n c i p i o . 

La p roducc i ón de i n n o v a c i o n e s es un p r o c e s o c o m p l e j o y l e n t o . Su comple -

j i d a d i m p l i c a una s e r i e de med iac i ones a t r a v é s de l a s c u a l e s puede aumentar 

l a d i v e r g e n c i a e n t r e l o que l o s a g r i c u l t o r e s n e c e s i t a r í a n (demanda l a t e n t e ) , 

l o que se m a n i f i e s t a como l a s n e c e s i d a d e s de l o s a g r i c u l t o r e s (demanda r e a l ) , 

y l o que r e a l m e n t e se produce o se adopta impo r t ándo l o ( o f e r t a r e a l ) . La 

n a t u r a l e z a misma de l a i n n o v a c i ó n ( s ean a b e n e f i c i o s c a p t a b l e s o n o ) , l a 

e s t r u c t u r a de l o s mercados y l a p r e s e n c i a en y e l c o n t r o l s ob r e l a s i n s t i t u c i o -

nes de l o s d i s t i n t o s grupos s o c i a l e s son l o s f a c t o r e s que mayormente a f e c t a n 

e l n i v e l de a d a p t a c i ó n de l a o f e r t a r e a l a l a demanda l a t e n t e . 

E l p r o c e s o de p r oducc i ón de nueva t e c n o l o g í a es po r l o g e n e r a l l e n t o y 

e l de adopc ión t amb i én , l o que i m p l i c a que l a v a r i a b l e t e c n o l ó g i c a pud iendo 

t e n e r c r u c i a l i m p o r t a n c i a cuando se d e f i n e una e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o de 

l a r g o p l a z o , e s d i f í c i l m e n t e mene j ab l e para p o l í t i c a s c o y u n t u r a l e s . 

/6. E f i c i e n c i a 
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6 . E f i c i e n c i a i n d i v i d u a l y e f i c i e n c i a s o c i a l 

A n i v e l m i c roeconómico , e l n i v e l de e f i c i e n c i a económica e s t á t i c a de una 

empresa ( c a p i t a l i s t a ) se mide en t é rm inos de su capac idad para o p e r a r a 

c o s t o s u n i t a r i o s b a j o s . En e l t i empo , l a e f i c i e n c i a d inámica i m p l i c a l a 

capac idad de l a empresa de s e g u i r operando con c o s t o s b a j o s o de r e d u c i r l o s , 

r e a l i z a n d o t o d o s l o s a j u s t e s que r e s u l t e n n e c e s a r i o s deb ido a cambios en l a s 

c o n d i c i o n e s de l o s mercados y para ap rovechar l a s nuevas p o s i b i l i d a d e s t é c -

n i c a s que son o f r e c i d a s p o r e l p r o g r e s o t e c n o l ó g i c o . E l hecho de que e l 

t r a b a j o sea un c o s t o e x p l í c i t o para l a empresa c a p i t a l i s t a y s ó l o un c o s t o 

i m p l í c i t o para l a empresa campesina ( y a l mismo t i empo una f u e n t e de i n g r e s o 

para l a pequeña unidad f a m i l i a r ) i m p l i c a que , aún guardando i n t a c t o e l mismo 

concep t o mic roeconómico de e f i c i e n c i a , no se puede medi r e l n i v e l de e f i c i e n -

c i a en forma i d é n t i c a en l o s dos c a s o s . Concre tamente , s i se a p l i c a r a e l 

c r i t e r i o c a p i t a l i s t a ( s a l a r i o de mercado como c o s t o u n i t a r i o d e l t r a b a j o ) 

a l a pequeña e x p l o t a c i ó n f a m i l i a r , e l n i v e l de e f i c i e n c i a de e s t a ú l t i m a 

r e s u l t a r í a más b a j o : c e t e r i s p a r i b u s , s i como de costumbre se asume que e l 

p r e c i o i m p l í c i t o d e l t r a b a j o e s más b a j o que e l s a l a r i o de mercado. Po r 

e l c o n t r a r i o , s i e l c á l c u l o de e f i c i e n c i a se basa de a lguna forma en e l 

s a l a r i o i m p l í c i t o ( c o s t o o p o r t u n i d a d ) , e n t o n c e s , y po r l o g enera l ; , e s l a 

pequeña unidad f a m i l i a r l a que p r e s e n t a , c e t e r i s p a r i b u s , un más a l t o n i v e l 

de e f i c i e n c i a . 

S i hay economías de e s c a l a r e l e v a n t e s en l a a g r i c u l t u r a , un tamaño de 

e x p l o t a c i ó n c ons i d e rab lmen t e p o r d e b a j o de l a e s c a l a ópt ima puede s e r un 

e l emento .de i n e f i c i e n c i a para l a pequeña a g r i c u l t u r a f a m i l i a r . Sus d i f i c u l -

t ades para a m p l i a r l a e s c a l a son e l ementos de f r e n o con r e s p e c t o a l a e f i -

c i e n c i a d inámica . En e s t e s e n t i d o , s i hub i e r a competenc ia p e r f e c t a en t o d o s 

l o s mercados , l a g ran e x p l o t a c i ó n c a p i t a l i s t a s e r í a c e t e r i s p a r i b u s , más 

e f i c i e n t e . ( S i n embargo, ya con l a s imp le h i p ó t e s i s de dos s a l a r i o s e s t o 

r e s u l t a po r l o menos muy i m p r o b a b l e . ) Po r o t r o l a d o e l hecho de que e x i s t a n 

i m p e r f e c c i o n e s en l o s mercados , e x c l u y e l a p o s i b i l i d a d de asumir a_ p r i o r i que 

e l c o n j u n t o de ópt imos i n d i v i d u a l e s g ene re un e q u l i b r i o s o c i a l m e n t e óp t imo . 

/Leí l i t e r a t u r a 
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La l i t e r a t u r a o f r e c e , ampl ia documentación con r e s p e c t o a l a s i m p e r f e c c i o n e s 

de l o s mercados a g r í c o l a s , . E l argumento de una s u p e r i o r i d a d de l a g ran 

e x p l o t a c i ó n c a p i t a l i s t a con r e s p e c t o a l a max imi zac i ón d e l b i e n e s t a r s o c i a l se 

basa en e l supuesto de que l o s mercados sean p e r f e c t a m e n t e c o m p e t i t i v o s . S in 

embargo, l a s i m p e r f e c c i o n e s que se dan en l o s mercados a g r í c o l a s son de t a l 

magnitud y e x t e n s i ó n que te rminan con d e s t r u i r c a s i p o r e n t e r o d i cho argumento. 

• Con r e s p e c t o a l problema de l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , que s i empre e s 

un a s p e c t o . f u n d a m e n t a l d e l b i e n e s t a r s o c i a l , l a s " i m p e r f e c c i o n e s " de mercados 

impiden que- se. l o g r e un ópt imo p a r e t i a n o . Una r e d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , a 

t r a v é s de l a p o l í t i c a f i s c a l , e s usualmente t a n t o más d i f í c i l cuanto menos d e s -

a r r o l l a d a sea l a economía y cuanto más " i m p e r f e c t o s " , sean sus mercados . Po r l o 

t a n t o , en tema de p o l í t i c a s de r e d i s t r i b u c i ó n puede r e s u l t a r conc re tamente 

mucho más e f e c t i v o a c t u a r de modo que l o s menos f a v o r e c i d o s t engan c o n d i c i o n e s 

de p roducc i ón más f a v o r a b l e s , acep tando q u i z á s a l guna i n e f i c i e n c i a e s t á t i c a a 

n i v e l m i c r o , en v e z de buscar una r e d i s t r i b u c i ó n d i r e c t a , f r e c u e n t e m e n t e muy 

d i f í c i l s i n o i m p o s i b l e a r a í z d e l mal e s t a d o de l a máquina de r e c a u d a c i ó n 

f i s c a l y d e l c o n t r o l que s ob r e l a misma pueden t e n e r l o s g rupos dominantes , 

l o s c u a l e s , s i n embargo, son l o s mismos que pueden oponerse a una p o l í t i c a 

de ayuda d i r e c t a a l o s pequeños a g r i c u l t o r e s . . 

Pa r e c e opor tuno t e r m i n a r hac i endo hincapié en l a i m p o r t a n c i a que t i e n e 

para l a s o b r e v i v e n c i a y d e s a r r o l l o de una a g r i c u l t u r a f a m i l i a r l a a c c i ó n , 

d i r e c t a o i n d i r e c t a , d e l E s t ado . Dicho p a p e l e s t á ampl iamente documentado en 

l a l i t e r a t u r a , s i endo p a r t e c e n t r a l de l a h i s t o r i a a g r a r i a r e c i e n t e de t o d o s 

l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . S iendo i n d i s c u t i b l e l a i m p o r t a n c i a de d i c h o p a p e l , 

h a b r í a que a g r e g a r que t a l v e z c i e r t a s i n t e r p r e t a c i o n e s que se l e han dado son 

un t a n t o e x t r e m a s , como l a de V e r g o p o u l o s , de acuerdo a l a c u a l en e l f o n d o , 

e l s e c t o r de a g r i c u l t u r a f a m i l i a r en l a s economías avanzadas debe su s o b r e -

v i v e n c i a a una e s p e c i e de e s t a t i z a c i ó n i m p l í c i t a , que e s t a r í a p o r d e t r á s de 

una e s t r u c t u r a compuesta de pequeñas un idades s ó l o aparentemente autónomas 

e i n d e p e n d i e n t e s . 


